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INTROWCCION 

la problemática sakial d e  l a s  qrandes urbes. La situacibri d e  lo5 

menores que estan o viven eri la calle. Considerados c o m a  minoría 

social, cuyos orígenes varían , as1 como el lugar d e  hacinamiento. 

Se les observa i n  lugares concurridos como en las m á s  

apartadas y oscuras alcantarillas. De aspecto descuidado pero con 

multiples habilidades que le permiten sobrevivir a la d i a r i a  

incertidumbre del qué pasará. 

Generalmente se piensa que el menor de la calle responde a 

un problema Psicasocial, dependiente obviamente d e  bajos salarios, 

desempleo, f a l t a  d e  v i v i e n d a ,  bajos niveles educativos, miqraci6n 

rural etc. y que origina una crisis al centro d e  las instituciones 

(en nuestro Inter& a la familia); 5us valores y sus normas de 

P convivenci'g., por lo que lejos d e  ser  un ambiente propicio para el 

desarrollo del niño, éste sufre  lo que como causa principal hace 

que la calle lo absokva hasta hacerlo suycl: el distanciamiento 

emocional, la ausencia afectivaeotre adulto-menor, Que 
4 

indirectamente dejan que se ausenten cada vet m á s  de la cssa. 
J 

Consecuentemente, a la falta d e  normas, la necesidad de 

aceptacibn y "bienestar" en el grupo, 1 0  llova al consumo de 

inhalantes, ya que no encuentra otra alternativa, envolvi&ndose 



en la calle que les ofrece lo que muchos han p e r d i d o ,  la libertad. 

Un sentido que las hace a l e j a r s e  d e  las instituciones, 

argumentando la represibn d e  &itas, y el desprecio de la deniás 

gente. 

Existe por un lada, la birsqueda compulsiva de cariño. 

comprensi6n, y un espfritu solidario con 5 i i  qyupo, donde todos son 

los hijos d e  la calle; y por otro, la perd ida  total d e  motivacidn 

para continuar en su camino. 

En presente investigación , se intenta abordar  este 

problema desde la concepcidn de la calle para el menor, la 

filosofía de las institucioneí e n  cuanto al menor d e  la calle; sin 

embargo, nos abocamos principalmente en conocer sobre cuáles S O R  

l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  menor de l a  calle ?, ya que a i  observar parte 
I 

d e  su  vida, deseamos conocer el futuro que les depara,  y 

proponer alternativas ante ello. 

La finalidad d e  este trabajo es establecer contacto 

con los menores, conocer sus inquietudes y 105 principales 
*. 

Y 

problemas que enfrentan. . 
La investigación te6rica , fundamentalmente en lo que 

respecta a vida cotidiana, teoria d e  grupos e influencia social, 

b 

apoyb c iertas  aseveraciones respecto a las condiciones y dinámica 

d e  vida que llevan estos menores. 

..-.. -" - . . ~. . .  .. . . ~ . . . 



Y 

Sin embargo, es muy importante la consideraci6n del 

contacto directo con ~ 1 1 0 5 ,  ya que ésto en cuanto realidad social 

cambia completamente la visión que cualquier teor ía  pudiera 

proporcionar . 

. . .  . 
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ANTECEDENTES 

D e s d e  La antiquedad, l a s  sociedades m á s  civilrzadas han 

visto en las m e n o ~ e s  c o m a  materia prima sujeta  a e::plotacn&n; y 

eso resulta lógico si se piensa que un menor e5 faril de 

convencimiento. 

'? 

Con 'la Revolución insustrial, los -niños inqr*esaron al 

t rabajo ,  se le5 hacia elaborar turnos de diesiseis horas ,  

eiituaci6n que encontramos en p a i s e s  subdesarrollados. 

Cssi en Mexico, durante el porfiriato, se dio el caso 

d e  que e n  lac; fabricas textiles, los menores trabajaran joFnadas 

inhumanas a cambio d e  bajos salarios. 

El surgimiento del menbor de la calle en nuestra p a f s ,  se 

debe en gw$n medida a los múltiples cambios en l a  vida económica y 

social que provocan perturbaciones al interior de l a s  familias 
t ._ 4 

que no pueden mantener a sus hijos, o bien, la falta de educacidn 

los lleva a maltratarlos. 
. 

El menor d e  la calle, no solo e5 víctima de uun ambiente 

familiar, sino tambien d e  un proceso social en el Que no 5e han 

validado los derechos del menor. 

4 
I ." #--,-- - - .Y  -T 



L a  Constituci6n de! 1917, en su artlcuio 123, e e t a h l e c : i t  

tineamientos protectore5 p a r a  Ins menores y pari, l a s  rnu.iereci. 

mismos Que la L e v  F e d e r a l  del Trabajo retom6 v amplio oara QI-I.F. 

quede por  la menas el derecho a la resarcibn de 10s daños UUP 

c a L t s e  la explotación Y las sanciones para los infractores. 
* 

L a  p r i m e r a  declaraci6n d e  los Derechos del Niño, surqió 

. e n  1924 en Suecia Y fue ratificada en 1959 por  la Grqanizaci6n de 

las Naciones Unidas ( ONU). En ella mediante diez puntos se 

delimitar6n derechos elementales d e  los pequeños. En 1979 CiiKo 

Internacional del Niño, se formó una comisi6n para redactar La 

ConvenciCSn de 105 Derechos del Niño Y el proceso se llev6 a c a b o  

dies años después. 
1 

En noviembre d e  1989, finalmente 5e elabord u.n proyecto 

Y que h a s t a  ~1 momento no ha sido firmado por un n ~ m e r o  sufiente de 

países Para que entre en viqor. Para loahrarlo se necesita que 

* I  

minimamente veinte sbbiernos lo avalen, y hasta el momenta no se 

han reunido las firmas ni lo ha avalado Mexico. 
. 



1. VIDA COTIDIANA DEL MENOR M: LA CALLE 

i L a  vida cotidiana vista como el conjunto de actividades 

caracterlsticas de 1-5 su.ietos y su relaci6n con el medio 

circundante y la interacci6n con otros individuos: puede afirmar 

sit ubicaci6n vivencial. su entender y actuar sobre situaciones, 

e::periencias, etc. Siempre a partir de ciertos v a l o r e s  u normas 

d e  hechos y relaciones cotidianas. 

651q podemos imaqinar a una sociedad ideal a p a r t i r  de un 

conjunto de relaciones se entrelazan las actividades 

características d e  cada sujeto, sea en el núcleo familiar, en el 

trabajo. en la escuela, etc. Sin embarqo es reai que en l a s  

i grandec. ciudades surgen cada vez mAs contradicciones, dudas, 

desacuerdos en cuanto al crjmo dar continuidad a dichos ideales. 

Emergiendo as1 los fendmenos sociales, y es apuf donde se ubica a 
1 

los menoreS*de la calle. 
= .. 

P o r  otra p a r t e .  dentro d e  la vida cotidiana, y las 

relaciones que se establecen entre sujetos. la heteroqeneidad de 

una sociedad, como el. lugar que ocupa cada uno en ell8,variando d e  

acuerdQ al estatus al que se pertenece. A s í  busca el sujeto y 

5e encuentra en un medio con caracterlsticas propzas ,  estilos v 

. 

G 

forma d e  vida diferente a la de otros. 

6 



Asimismo, la5 actividades del hombre dentro d e  la v r d z  

cotidiana dependen de 81 como un ente particular, '4 d e  6\15 

relaciones con ot ros .  los valores v normas de ese c~rupr ,  de 

i nteracr i4n. 
1 

En la vida cotidiana, el h a m b r e  actGa sin considerar QUE? 

el saber difiere d e  su conocimiento emplrico, puesto aue se 

aboca m á s  al . sentido práctico. olvidando la teoría y apropiandose 

asf de la realidad. 

Existen muchas posibilidades d e  elecci6n en la vida 

cotidiana, que sirven d e  vectores para conciequir lo que el sujeto 

desea. A s í  mismo. el aprendizaje puede 5er mediante situaciones 

d e  observación empirlca e imitaci6n de las acciones. 

El contacto cotidiano constituye la base de las formas de 

relaciones del conjunto social. En primera instancia es d e  

tipo personal, puede estar m@diado por objetos. Las formas ma5 
'43 r +  

importantes de contacto cotidiano son: el tipo casual, habitual. 

la relación y finalmente el orqanizado.Cada tipo d e  contacto se 

relaciona can otro. caracterizados por la accidn directa y verbal. 

, 

-J 

El espacio y tiempo m a n e j a d o s  en la f o r m  de contac:.I:c.i 

darán un esquema m a s  objetivo a cads sct . ieto.  Todos 10s f a c t o r e s  



soti inprescindibles para el loqro d e  una vida coLiúiana c i t - z l  v 

aclradablc. HeuLer. ( 1 4 8 2 1  El sentirrixerito d e  satisfarczhiI que se 

obtiene cuando se es Útil a Otro. es la uriica s a t i s f a c c i ó i ~  coil u r l  

. c-antenido de v a l o r  netamente positivo. 

1 

Ante la existencia d e  aproximadamente cinco millones de 

d e  menores que trabajan y / o  vivenen las calles de la Cd.de M&xico. 

cuyos valores, posibilidades de vida y desarrollo integral. se han 

visto mermados por una carencia económica Y sobre todo por la 

falta d e  disposici6n Y educaci6n del nbcleo familiar, se ha tenido 

que dar respuesta a diferentes niveles ( reliqioso. pubernanental, 

educativo, filos6fico. fisiol6qic0, etc.) sin duda insuficiente 

puesto que los hechos cada vez m á s  alarmantes lo demuestran 

I 

contraponi6ndosc 65tos a los intereses del estado. en cuant,o a 

a la producción. la ex~lotacih d e  clases. e t c . ,  promoviendo 

modelos de conducta estructuradas y establecidas para aseaurar 

a 
l 
I 

I 

1 
i 
I 
I 

I 
I 

I 

’ la continuidad d e  este tipo d e  sociedad. 

*. 
* :. Y 

A s í  es común observar a los menores e n  Yrupo, en los 

sitias más inh6spi‘tos d e  nuestra ciudad procurándose alqún 

alimento de entre la basura d e  los mercadoci, buscando un luqar 
. 

” 

. 
donde dormir sin ser  descubiertos por la policia o la camioneta  

4 I 

d e  Protecccibn Social: inhalando activo para apac iqtm r el 

7 hambre y 5us sentimientos de tristeza ante la familia que io ha 

corrido o de la cual huvb. 



c 

Sus ~ c r e c i o s  501-1 intervninables, 13s horas trans~~ii't-en 51i-t 

mirar  m i 5  allá de su5 propios amipos. pueden i r  v v e n ~ r  c t - i a n t a s  

veces deseen, sin ser mandados Por nadie. 

Deambulan'oor la5 calles y si t i e n e n  hambre alucinos 

pueden b u s c a r  un trabajo rápido e n  el que obtensan 5010 p a r a  

miticiar el hambre, y después no importa, volverán a. t r a b a j a r  

por un rato para comer. 

I 1.1 RELACIONES DEL MENOR CON LAS INSTITUCIOMES SOCIALES 

En l a s  sociedades. se busca orsanizar a los hombres d e  

tal manera que a partir d e  una instituci6n. cdmo lo es la familia 

con ciertas normas y valores internos, se loare el equilibrio 

entre ambas partes. 1 
I 

c La:.tarea ha sido desde hace siQlos, fopmar instj tuciones 

socializadoras que fomenten conductas pertinentes para cada 

situacidn en la v i d a ' d e l  sujeto. Representando así. un sistema de 

comunicación de valores, ideales del sistema capitalista. Sa5aqlla 

. 

CfP77)menciona que mientras sea la clase domina te lo que praqrame 

a las instituciones d e  asistencia, responderán los intereses de 

la clase que l a s  proarame. 



A s í ,  oprimieridc:, a las clases desposeidas, manteniendo 

pasivos y conformistas a los trabajadores, el estado facilita 

permanencia en el p o d e r .  Sin embarqo, cuando un menor ileua a 

valerse por  si mismo , a e x i q i r  lo que le corresparide, el estado 

busca por todos 10% medios que el niño sea institvcionalizado 13 

respuesta,es que el menor d e  la calle se nieqa a toda pr-opuesta 

que pretenda enterrarlo, Y coartar su independencia. 

o 
\ 

1 ,  I ,  1 I n s t  itucit5.n f a r n i i i a r .  

Sabemos que la familia es la primera y principal vía de 

transmici6n de normas y valores que respondiendo a la ideologia 

5OCi~tl conforma un meceinirjmo para disciplinat'al niña en funci6n 

d e  los objetivos culturales y costumbres propias del grupo. 

La socializaci6n. no se limita a la preparación Y 

9 d i s c i p l i n h  sino que el pequsfío se ve expuesto a la influencia 

de sujetos sociales que lo rodean. a traves d e  mensajes que 

directa o indirectamente lo enfrentan con los ideales morales del 

ntlcleo familiar aunado a lac actitudes d e  dependencia física Y 

emocional creadas para mantenerlos el mayor tiempo posible b a j o  ->u 

I 
i . 
I , 

I 

-- 

resquardo. 

Por otro lado, habría que detenerse m a 5  en este punto. ya 

1 r-) 
I_ 

I 



q ~ i e  surcre la interroqante d e  porqud el inenur de 1 3  calle r ~ r c f r e r c  

este ambiente, logranda mayor autosuficiencia e n  comparacidn c c ) n  

los que permanecen con su familia. 

Con relacic5n a la familia de los menores de la ca1l.e. 

entrevistados, el 78% conocib a su mamá, en tanto uue el 22% no. 

L 

En el taso del padre, s6lo el 64% manifiesta haberlo conocido, 

mientras que el resto io desconoce. 

I 

Los menores manifiestan en un 70% haber huido del seno 

familiar por maltratos d e  sus padres quienes ar~umentaban 5u mal 

comportamiento o solpeados por padres ebrios. 

Para los menores el separarse de la familia es una 

situación crftica en cuanto al aspecto afectivo ya que contraponen 

los ideales familiares con el hecho del maltrato. Al rwspecto 

ellos dicen I' prefiero estar en la calle, y no ser qolpeado por 

mis padres . ' l .  
.c 

,?. 
'p 

El tiempo d e  sPoparacic5n con la familia 

va de tres a seis 4mese% que representa un 8% del total d e  

niRos entrevistados; , d e  siete a nueve m e c i e s  4% 'I 

44% 'lde uno a tres afíoci, el 28% d e  cuatro a seis años 

16% de siete a nueve aí5os. y son quienes m á s  tiempo llevan en la 

ca 1 le. CANICXO o. i) 



Se observa en el menor de la calle. nravnr i r n ~ ~ o r t a n c i a  

a 5u capacidad individual para e l e o i r  abandonar a su t a r n l l i ~ ~  qii@ 

al hecho d e  continuar con la reproducción d e  dichas relaciones. 

Cuardu la situaci6n social abarca srandec prob lemas 

econ6mico-culturales. éstos se dejan sentir hacia el nlrcfecs, 
J 

familiar que no puede 'quedar aislado de otros qrupos. éste es 

m á s  suceptible a la desinfegraci6n interna, donde se qenera 

abandono y rechazo para con los menores. Provocando de esta manera 

que ellos busque el sustento, su propia identidad Y futuro POCO 

alentador en las calles de las qrandes urbes.  
. .  . 

2 . 1 . 2  I n s t i t u c i c i n  e s c o l a r  
I 

Otra institución que lleva al menor a í e r  socializado. a 

respetar normas y r a l a s  d e  convivencia es la escuela. 

*Y b 

F&nte al menor de la calle. la escuela es un sistema 

de autoridad impuesto por los adultos, por lo que el rechazo a su 

incorporscidn es una -extensidn d e  lip crisis vivida dentro del 
9 

nQcleo familiar. 

s; 

i 
i 

El aprendizaje escolar pierde sentido r i s d e  el moment? en 

que el menor realiza un sin número d e  actividades para 5 L I  

12 



supervivencia cotidiana, puesto que tiene que aprender- a 

defenderse del riesgo de siicctmbir ante los demás. 

C!..tando sf? convierte en un 5er doblemente mavcJinacJo en e1 

cantexto crítico ' d e  sue; relaciones fzmiliares, La r?ns&anzS 

escolar r e s u l t a  alqo superficial frente a su anqustia cotidiana. 

le parece más atractivo qanar dinero sin necesidad d e  pasar> 

demasiado tiempo dentro de una instituc6n. 
> 

Aunque la descripción detallada del qrupo d e  estudio 

se encuentra. en la parte d e  metodolosla. es necesario 

recalcar que un grupa de menores entrevistados pertenecen a casa 

hoqar.  

Del total del qrupo un 78% asistió a la escuela. E l  

tiempo de permanencia fue d e  16% solo uno o dos años. el 28% 

d e  tres a cuatro años. en tanto que el 34% de cinco a S E X S  af5oe;. 

+,. 
Al<unos terminaron la primaria. aunque no hay quien 

'ingresara a la secundaria. Esta negaci6n . no solo se debe a que 

les desagrada. sino que por asuntos burocraticos, les piden 

documentación que no poseen y par lo tanto 105 rechazan. 

. 

* 
ii 

E l  22% que no asistió fue debido a su orfandad y en 

otros a la act ivídad que SUS mad res  real i z a b a n  

(prostitucidn o droqadicci6n). 



Los menores en un 64% s a b e n  leer *+ escribir*, 2t:)+í, 5.r:)I.cl u n  

poca. e5 decir siiabean y pueden contar. el 16% san ana%tabetas. 

La ec->cut-ls c o m o  instituci6n d e  socializaridn para  &.ct;os 

no ha funcionado del todo, es aún un espacio ajeno y a 1  aue 
m u c h o s  no a e s e a n  inteprarse. 

P 

Un 285: asiste a la escuela man1 f e s t a n d o  q I-.\ e 
8 

quieren aprender, este qrupo de menores pertenecen a una Casa 

Hoqar, han sido influenciados y motivados Para que continuen 

estudiando. Sin embargo. se enfrentan ante la situación de no 

dejarlos estudiar por la falta de documentación Y por el 

estigma de considerarlos delincuentes y niKos problema. 

L a s  razones para no permanecer e n  lai escuela san: el 

30% arqicrnenta que en ella no se qana nada, y el dinero se 

obtiene m á s  rápido en la calle: el 10% ha asistido Y la abandona 

porque sus relaciones interpersonales con los maestros 

o c o m p a u  n a s o n  satisfactorias: el 16% manifiesta na oustar1.e 
‘W 

* :. 3 

un 14% prefirieron no contestar. 
Q . 

Actualmente. en un 74% los menores no asisten a la 
+ 

escuela. mientras que un 26% cursan e1 nivel primaria. 
-J 

R s l  podemos afirmar que el m e n o r  de la c a l . l e ,  e5 

producto de un sistema capitalista en el que el dinero es !a b a s e  

primordial, donde las instituciones oficiales mantienen a los 

14 



sci.ieto6 pasivos. A d e m á s  . d e  observar que cuando el m c r l o r  t)errrranocp 

en la calle durante uno Q das af íos ,  l a s  experiencz3s ambientales 

promueben a Quedarse allí. 

La apropiacidn, es decir ,  el h a c e r  i n d i v i d u a i  v 

perteneciente a uno mismo un suceso, hace que el menor observe y 

tenga una idea distinta al resto d e  la gente, en cuanto a la 

forma d e  observar Y concebir la calle. 

. 1,1 . .3  I n s t i t u c i o n e s  d e  P r s t e c c i 6 n  Social 

Existen diversas instituciones dedicadas ai trabaio c o n  

el menor d e  lar calle. en su mavoria lo hacen e n  sentido 

paternalista o bien s u m a m e n t e  aqresivo: dificilmente se encuentra  

un punto de equilibrio e n  su intervención puesto que fueran 

. I  

creadas con base  e n  una ideología contraria al pensamiento de los 

menores. 

'U . 
La"cuesti6n es que el menor de la calle presenta una 

variedad d e  casos. Darles at todos un tratamiento isual puede 

acrecentar el problems. ya que se produce la reafirmaci6n del. 

rechazo a los sdultos. a ,la5 casas hogar, horferinatas o luaares 

destihadas a su resquardo. ya que e n  ellos se cuarta  la capacidad 

del nif'ío para desarrol lat -se  Y buscar cambios dentro d e  un ambiente 

libre. 



En gran tnedida estas institucione5 pretenden reinteqrar 

al m e n o r  al n~cléro familiar creyendo que e5 la re5nuest;a mA5 

satisfactoria. 

I 
i 
i 
I 

i 
I 
I 

El asistencionalismo hace  sentir a 10% menores como 

"atrapados sin salida" h a s t a  que finalmente looran huir de estas 

i n s t i tuc ionecj . 

~ 

, 

I I El Inatituto Mexicano d e  Estudios Sociales entre menores 

. infractores d e  la Ciudad de M é x i c o  señalan Que a medida Que los 

muchachos tertian u n  nivel cocioeconbmico más; bajo Y marctinal su 

actitud de rechazo y repudio a las institucioneí educativas y 

tutelares era mayor. 

A pesar de tener comida Y luqar donde v i v i r  10s 

menores prefieren elstar e n  la calle .porque ahí no existen l ac  

r e g l a s  y los horarios fijos. A 5 1 ,  se escapan no por lo que se les 

da sino por Lo que se le6 ha negado: cu libertad... 
w .  

* I  
3 

c . 
L a  Proteccion P-a 

Uno d e  los principales problemas que enfrenta el menor d e  

la calle dentro d e  u vida cotidiana, e5 la agresión f l s i c a  que 

reciben de la 

l h  



_ _  - -- I 
’ t  

En la investigación, 90% de los menores man1 ssto haber 

tenido dificultades y agresianes por p a r t e  d e  policlas. UfIQS 

mencionaban que no lec permitian dormlr en los parques c) 

estaciones del metro y si los; v e l a n  eri esos 1LicJai*cs LOS 

persegulan y si eran alcanzados los golpeaban. Del mismo modo, 

si son sorprendidos c o n  el “ a c t i v o ” .  

La policia ayuda a las Instituciones de Protección Social 

llegando c o n  camionetas a los lugares donde se reunen los 

menores 5ub i h d o l o s  a ellas contra su voluntad mediante 
golpes. Un grupa dei menores manifest6 que agentes judiciales se 

p r e s e n t a n  a n t e  ello5 y abusando de su autoridad comienzan a 

insultarlos y ef mayor del qrupo es golpeado. 

3 

. 
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1.2 EL GRUPO Y El PENOR DE LA CALCE 

Considerando que el hombre e5 un ente social., debemos 

a c e p t a r  que c u a n d o  un menor queda fuera del ambiente familiar 5ea 

por diversas C B U S ~ S ,  se v e  en la necesidad de supervivencia e n  

primera instancia ffsica aunque d e  mucho m á s  relevancia la 

necesidad afectiva que dificilmente exterioriza. Es común ver su 

desconf.ianza di,sfranada de poco interés e n  lo que realiza. 

Se inicia una búsqueda de iguales, d e  un grupo d e  

pertenencia que comparta rasgos caracterlstico~ con l o s  prapios. 

Cuando el niño sin familia va lora  a otros sus íimi 

litudes en cuanto 8 origen, maltrato d e  los padres, carencias 

econ6micas y consecuente necesidad de trabajar pone en juego facto 

res emocionales y cognoscitivos d e  sus experiencias con l a s  de 

los demás, sintiendo un grado d e  compreníion, apoyo que le 

atrae hasta ser el mismo quien busque e5e acercamienta con ellas, 

sus herrnanos*.de la calle. 
'4 c 

s 

derecho y 

posibilidad de aceptar1e.o no. Generalmente 105 mismos niños de 

la calle "invitan" a los nuevos a s u  grupo, ie conocen por 

expresion d e  su5 ojoq no hay preguntas que intimiden, que rompan 

con esa coraza que taint0 sufrimiento les ha costado armar. 

con el. A su v e z  el grupo se encuentra 



Lo sequridad que les proporciona estar , i~~.ntos los 

mantiene la mayor parte del tiempo. 

Su actividad es de noche porque 5aben bien q u e  puedert 
+ 

“atraparlos” si se quedan dormidos. 

No hay recompensas, cada quien aporta CLI parte (sea di 

nero ,  sean labores de limpieza) para que todos; sigan alJ.1. L a s  
C 

reglas se van’dando conforme a las necesidades del dia. Pueden 

irse  sin m á s ,  no se excluyan si no lo decean. A s í  poco a poco, se 

van acostumbrando unos a otros. 

En cuanto a la dinámica d e  convivencia hay deciciidn en 

ellos, saben defenderse en todos los aspectos, se nota qran 

resentimiento y agresividad pero no pueden a b u s a r  d e  si 
I 

mismos. 

La existencia de un lider varia d e  acuerdo a cada qrupo, 

E 5 i  e x i s t e r , .  toma la rienda d e  todo y todos; otras veces 

se les ve solamente como cabecilias para juegos y transgresión d e  

autoridades. Se puede mencionar que el grupo del menor d e  la calle 

es simétrco segtfn Giun, ya que en un momento pueden actuar d e  

acuerdo a lo que uno propone, sin embargo, Las caracterfsticas de 

edad y situacidn d e  rebeldía en cuanto a las normas, los hace 

tener disputas entre ellos, que despu.&s seqQn mencionan v u e l v e n  a 

estar juntos. Hay opción a la negociación en cuanto aportaciones 

y compromisos. 

i 

J 
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En las grupos d e  niñas, la necesidad de pertenencia. la 

inseguridad, la conformaci6n de su personal idad. e t c . ,  producen 

constantemente conducta5 conformistas. f4uriock. " c u a n t o  m a y o r  s e a  

el impulso hacia la aceptacibn social, tanto m á 5  intentar-á el niño 

desarrollar rasgos  de personalidad que 5e apeguen a las patrones 

socialmente aprobados". 

c 

Sin embargo, para el menor su conducta c o n f o r m i s t a  

se encuentra no e n  lo que se acepta socialmente, sino en las 

actividades que ésta reprime; como lo es la drcqadiccibn, 

rebeldía, robo y s o b r e  todo el vivir fuera del hogar- 

considerándolos desadaptados sociales. ' 

. .  

1.2. í  R e l a c i ó n  con íos a m i g o s  1 

En la calle se conoce d e  todo, los menores aprenden a 

diferenciar como y con quien relacionarse. Es decir, hay una 

identificaci6n con ciertos sujetos, entendiendo &ita tomo una 

tendencia a reproducir l a s  acciones, actitudes o respc ie s tac ;  
Y r 

emoc iona les que presentan los modelos de  l a  vida real n 

simbólica. Durante su'.vida, los niños estan expuestos a varios 
v 

modelos cuya influencia Felativa depende de su disponibilidad, 

su hómogeneidad o heterogeneidad, interrelaciones y de hasta que 

punto ha recibido cada uno de ellos recompensas o castiqos 

como consecuencia de su conducta. 



I 

I 
! 

Los amigos jueqan un papel importante para ellos Y SLI 

su socialización, e n  ocasiones son considerados como hermanos, 

cQrnpañeros con quien compartir sus problemas y alquien con q u i e n  
I 
I 

divertirse. 
A 

Se reunen en determinados espacios < parques, puentes, 

deportivos, terminales, etc.) . E5 el comienzo de su relacion 

siendo el espacio mismo quien los hace s e r  ellos, los menores d e  

la calle. 

El tiempo que estan juntos v a  aproximadamente d e  tres 

horas .a la mayor parte del día. Saben compartir lo mucho o lo poco 

. .  
. I  

que se obtiene en él , no hay competencia, todos colaboran a 5u 

medida. L o r  juegos pueden durar horas, no importa si es d e  

noche, la vida avanza sin respetar horarios. 
, 

I 

Dentro de los grupos se dan diversos roles, un l í d e r  

que puede 5er el mayor, quien los cuida, el que consigue el 
I 
I 
I 

.Q activo o ea, que tiene cantactos con los policias. 
' 5  

. Cada uno posee u n  sobrenombre, es el lenguaje propio 

y la manera de identificarse, asignadas por sus caracterlsticas 

físicas '/o emocional&. 
-d 

L a s  mujeres que forman p a r t e  d e  los grupos san 

respetadas e n  cuanto a las relaciones sexuales, fuera de ello. son 



La agresibn verbal es comdn, con ella desahogan muchas d e  

sus fustraciones y carencias a f e c t i v a s .  Sin embargo la necesidad 

d e  reconocimiento deja a un lado resentimientos p a r a  con l a c ;  

miembros del grupo. Se vale pelear, sin liegar a las aqresiones 
* 

ffsicas g r a v e s .  Esperan del grupo de pertenencia, BPOYO. 

proteccián y menos agresión que puedan recibir de otros. 

Exic i t , e  un mlnimo d e  menores (8%) que prefieren 

deambular SOlOS, 5e sienten sumamente defraudados d e  c ier to  tipo 

d e  amigos que han abusado de ellos. Y concluyen que no tienen 

interés en los amigos por la influencia hacia cosas "malas" 

(entendidas como drogarse, robar) .  

t 

i a j f e l  ClBdPJ Al haber contradicciones entre los juicios 

del grupo y los del sujeto, se produce cierta Convergencia. Cuando 

el grupo difiere notablemente del sujeto, éste duda y 

consecuentemente la convergencia disminuye. 
P t 

Cabe señalar que el sujeto, en sentido particular, puede 

aceptar o rechazar * al qrupo, cuando no encuentra una 

identificación con el o los intereses puesto que 50n divergentes. 
. 

, 
J 

L a s  ratones que dan p a r a  estar con los amigos son: por 

pratecc6n (32%), por satisfacer sus necesidades básicas (12%) ,  6% 

por que les dan activo, y 20% por que se divierten con ellos. 

(ANE%Oll> 



En sentrdo de la diversión, los mermT'eS d e  la Casa Hociar. 

loyoia, se v a n  a los deportivos, al c ine ,  y cooperan p a r a  irse a 

Hc a pu 1 co . 

Para a l ~ ~ U r 4 0 5  menores de la calle, es fascinante salir de¡ 

Distrito Federal, se van d e  v e z  en cuando a Veracruz,  donde 

trabajan y se divierten al mismo tiempo. En otros lugares tambien 

encuentran amigos que son d e  la calle, y les es . m á s  cómodo el 

v i a j a r ,  porque ya saben can quien Llegar. 

En las actividades c a r a c t e r l s t i c a s  de los menores, se 

encuentra que algunos consiguen dinero para comer, en tanto que 

otros se quedan en el refugio esperbndolos y "arreglando" el lugar 

que habitan. Las actividades se rotan y 'cada v e z  que tienen 

h 

i 9  

mbre varios del qrupo v a n  a conseguir dinero .  

El I' activo 'I que comparten algunos menores, les 

sta siendo un factor que los motiva a escoger a uno 
* *  

otro qrupo; saben bien con quienes conseguirla y con quienes 

realizar otro tipo de actividaes. . 
E n  la casa hogab, el menor present6 dificultad para 

su r e s p e t a r  los limites y normas que ah1 se establecen, debldo a 

agresividad habiendo Ccta disminuido por la convivencia d i a r i a  y 

las relaciones cordiales d e  sus compañeros. 

t 

i 



La  agresic5n física entre ellos es mínima, ya que en 

io5 qrupos se considaran como hermanos, áe buscan dependiendo d e  

5u identifiracih con los otros. Eri el caso de Ius menores d e  

d e  Casa Hogar, lleqan a ella sin conocerse y con restricciones que 

los hace s e r  heterog9neos. 
4 

6551, el menor se encuentra e n  grupo por el g r a d a  de 

pertenencia a éste, p o r  seguridad propia, la interacci6n frecuente 

y la presencia de un lidsr para la resoluci6n de conflictos, 

principalmente can la policla. 

\ 

Cuando ser encuetran en el grupo menores prob lemát iros 

trakan d e  integrarlo señalando límites y conductas a seguir. 

Manteniendo así la cohesión. I 

1.2.2 E t  menor y su t r a b a j o  

Generalmente el menor d e  la calle 5e ve e n  la necesidad 
* *  

de realizar actvidadts que no neceserirmemnte le renumeran 

econbmicamente. Muchas veces lo hace a cambio de la comida d e l  

d í a  o bien como un distractor. 
. 

v 

La mayorla realiza actividades al aire libre (limpia 

parabrisas, vendedores d e  dulces p a y a s o s ,  tirando basura, e t c . )  

y +stas son preferentemente en el dfa, muchas veces et, 



... 

insoportable la ec;tructr~tr-a de un li-(gar cerrado, de ctn horaria., 

c 

de la presencia de un adulto que determina lo que debe hac:er .  

E n  o t v o c j  casos (6%), tratándose d e  menores en Casa 

Hogar, buscan ser'empleados en tiendas o talleres mec9nicos; el 

tiempo d e  duración en estos trabajos ha sido d e  uno a tres aKoc. 

en tanto que los anteriores, van d e  horas o semanas en un misma 

empleo, sobre todo el menor busca l a  variabilidad. 

, 

7 

En cuanto a algunos que inhalan activo y ria pueden 

trabajar por su estado, roban, subsisten mendigando o esperan a 

que alguno de sus amigos le reqale algo de comer. 

La concepcibn d e  trabajo varía hasta donde el cuerpo 

pueda, pero se aburren y tienen la opci6n de dejarlo, o bien en 

cuanto obtienen e1 dinero que desean. La cantidad es variable lo 

mismo que el tiempo. 
Y .: 
Lo que m&s les gusta d e  su trabajo es convivir con FAIS 

amigos ( l l % ) ,  atender 8 la gent@ (22x1, y el 42% ser ayudantes 

en los mercados, siendo una catividad que les permite comer 
. 

lo que desean. 
.,a 

El uso que hacen de 

cubrir  necesidades básicas ( 

su dinero es a cor to  p l a z ~  Y Para 

comida, r o p a ) .  



1 .2  ..3 I n d e p e n d e n c i a  de I menor 

Plientras que para la población en general la c3ll .e es un 

espacio que no le p e r t e n e c e  o no considera suyo, para los menores 

es SLI propiedad, es su casa. 
4 

A q u í ,  es su espacio de socialización, d e  aprendizaje. de 

encuentro de todo aquello que ni la familia, ni l a  escuela o las 

instituciones gubernamentales pueden darles. 

Las alternativas de interaccidn 5e a b r e n ,  posiblemente l e  

manera inmanajable para quienes hemos crecido y creido e n  aquello 

que ha defraudado 8 io5 menores de la calle; y sin embargo, 

aprehenden del medio, saben manejarse con seguridad, sin temores a 

lo que se hic i era  en su contra. Conocen la Ciudad y o t r a s ,  sus 

calles, <SUS v i a s ,  el peligro (que para muchos representa estar 

afuera y que ellos saben dirigirse y desarrollar mtrlt l ipes  

habiLidades,que los menores no tienen) para el menor 54.1 vida es 

su propia responsabilidad desde los siete a€íos; para quien v i v e  

ton 6u familia su iydependencia es hasta loci dieciochoaffos o mas. 

* '  "i 

. 
Tienen la 0pci6n.de día B dia elegir lo que desean hacer. 

Su li k r t a d  (si bien determinada por cuestiones materiales para 

nosotros) es realmente suya. 

I 
I 

I 
I I 
I 

! 
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La5  menore5 coomentan: la calle es como una escr..it?La en 

la que uno aprende lo que v e .  Allí 5e aprende lo que es estar. 

tres dlas sin c o m e r ,  lo que es la soledad, la libertad y sobre 

todo que nadie te presione ni te diga lo que tienes que hacer .  

La calle,' l a s  alcantarillas, los edificios Y 
Y 

estacionamientos en ruinas, son la escuela en donde 105 niño5 

vagabundos dan lección de sol idaridad. 

J 

Aunque se le5 brinde la opci6n de reinteqrarse a l a  

familia, ser adoptados o permanecer en un "hogar", algunos 

manifiestan que hay algo" dentro d e  ellas que les impide 

hacerlo, pre f ie ren  su Libertad, el compartir y convivir con cus 

amigos,  en ver  de verse encerrados ent re  cuatro paredes y 

siguiendo con una serie de reglas. ! 

Para col menor e5 

respecto a los demás y a los 

de subsistqncia s i n  s e r  repr u 

p r i mord i a 1 sent i rse i ndepend i en te 

adultos; el buscar sus propios medios 

midos. 

1 

I 
I 

1 
1 
I 
I 

! 

! 
! 
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! 
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1.3 EXPECTATIVAS DEL E N O R  DE L A  CALLE 

T a j .  2 ¿ ica que los factores  sociaculturales 

influyen e n -  gran medida en el proceso d e  percepción social; los 

mecanismos d e  influencia en este sentido son el v a l < : ) r  funcic)nal,es 

decir, la importancia del ambiente para el individuo o grupo. 

cz 

La influencia ,del grupo en el proceso de percepcidm es 

importante puesto que determinard el grado de conformidad para con 

las respuestas o expectativas de los otros, o bien el su je to  

aceptará la percepción de ellos invalidando la propia. 

Los mecanismos de percepcibn son dinámicos y flexibles; 

dependen d e  la naturaleza y caracterlsticas d e  la estimulación, 

así como dei cantexto en e1 que se realiza y sobre todo de Pas 

expectativas respecto a las consecuencias reforzantes . 

La relacidn e5 bidireccianal en cuanto a que el medio 

afecta las percepciones de los sujetos y estos transforman el 

medio ambiente vía desarrollo cultural y social. Pepo además, la 

percepción individual y el grado d e  relaci6n del p a r t i c u l a r  con 

el medio. 10 llevaran a la elecci6n de actividades propias y no 

. 

r) 

del todo por presión del grupo. 



Se entiende por expectativas a la muestra o anticlpacióri 

d e  SCicesoS pr6::imo5 relacionados con los objetos t J u t 2  cada 

individuo contacta. E l  proceso por el cua l  el i I Id J. 'J I (II C I Q  

exterioriza o d e J a  al descubierto un deseo ' emucihn i r i t e r n a , ,  a 

trav&s de actitudes conductuales r> verbalización sin intencibri 

abierta. 

L a s  actitudes basicas-individuales representan un modelo 

de las reales que las persana-i tienen respecto a un grupo. Es 

importante saber que estos esquemas 5e empiezan a formar desde el 

nacimiento y constituyen la autoidentidad del individua. Young 

TZPTPI Sefisla que el motivo resulta formado en definitiva por  la 

sucesiva adquisicibn d e  actitudes, su eventual transformacidn y 

\ 

evoluci6n a travis de la experiencia. 

Si se conocen las actitudes d e  un niño podemos predecir 

su conducta, siempre y cuando io veamos en interaccitjn con el 
JI k v  * 

medio. Para'"inducir el cambio d e  actitudes se debe crear alguna 

incongruencia entre los tres componentes del d e s a r r o l l o  del . 
individuo ( afectivo,. cognascitivo y conductual) present ando 

alguna information nueva,, una tarea a realizar. 

i 

Cuando un individuo se encuentra f r e n t e  a la posibi%idad 

d e  aprender nuevas conductas enfrenta dificultades conceptuales 

puesto que dentro d e  una cultura, lo aceptable d e  una subcul tura  

v a r í a  notablemente. 



El camportamiento particular y la decisión a la que :;cia 

llegue, forman la moral dentro de la vida catidiana. CUYO 

contenido esta en función de f a c t o r e s  que se interrelarinnan a 

5ct vez la e l e v a c i c 5 n  por encima d e  las m o t ivaci~nes personal.es, Ja 

elÉicci6n de 105 fihe5 Y contenidos (valores), la constancia en 13 

elevación a determinadas exiqencias y la capacidad d e  aplicar 

dichas exigencias en casos concretos; as1 mismo estbn canectadas 

a factores inherentes al individuo, la necesidad (deseo), la 
r> 

costumbre y el conocimiento que se hacen  presente^, vía los 

sentimientos. 

J 

1 . 3 - 3  La f a m i l i a  

Para los menores entrevistados, la familia es un espacio 

e n  el que las relaciones y comunicaci6n no existe, se basa en el 

principio del maltrato. 

Sut opindn y actitud frente a la familia, es d e  

rechazo, puesto que su experiencia ha sido desaqradable temiendo 

formar una familia C, regresar a su casa. E n  otras ocasiones 

prefieren no hablar d e  ella. Manifiestan algunos oposici6n a tener 

hijo?, puesto que no saben como tratarlos y al mismo tiempo temor 

a no encontrar alguna pareja que los acepte. En vista d e  que no 

tienen un espacio f i j o  donde vivir, llevatlan a su5 hijos a 

reproducir la m i 3 ; m a  experiencia. 

. 

I 

I 



Finalmente v e n  a la familia corno la peor situacidn en la 

que se puede estar. P a r a  o'troci, permanecer callados a n t e  la 

entrevista es la autodefensa ante la dificulktad de nn puderlsll 
I 

h a b l a r .  

! 

1.-3.2 L o s  A m i g a s  
I 

t 

E n  cuanto a 105 amigos, algunos menores manifiestan sus 

deseos de que los que ahora tienen sean diferente5,menos agresivos 

(10%); que 105 ayuden (25%) sean educados trabajadores Y 

que no se droguen; aunque este es su deseo, en BU 

mayoría son adictos. 

L o s  lugares e n  los que 5e reunirían o les gustaría estar 

son los mismos en los que ahora se están: Garibaldi, estaciones 

del metro, terminales d e  autobuses y deportivos. 

'U * .  
L;-preferencia por estos lugares se debe a la seguridad 

que encuentran, el manejo del espacio y situaciones vivenciales. 
* 

El intercs e n  cuanto a tener amiqoc;,  (no importa cdmo 

sean o d6nde se reunan) es fundamentalmente por contar con su 

ayuda. Siguiendo &st@ un proceso interna, en primara instancia se 

-4 

da la formaci6n de impresiones a partir d e  experiencias anteriores 

se infiere la existencia d e  atributos siqnificativos e n  la 

31 



persona-estimulo. Es uri primer paso de análisis. Consecutivamente 

5e presenta cL proceso d e  a t r i b c i c i 6 n  donde el s u j e t o  cienera 

e::pectativas respecto al posible comportamiento de la persona, 

relacionando la estructura de los rasgos  con 5 ~ 1 5  t u n c i o n e s .  

Finalmente la atracci6n, como resultan%e de 10% procesos 

anteriores, se da la evaluacibn positiva o negativa de la 

persona, por lo tanto la bQsqueda d e  un acercamiento o r e c h a z o .  

1.3.3 E l  t r a b a j o  

L o s  menores opinan que el trabajo es un media por el cual 

se obtiene lo que se desea ( comida y ropa 1 pero no tienen 

estructura interna e n  cuanto a ser consistentes. 

I 

Para el menor de casa hogar, el t raba jo  se convierte 

e n  el medio por  el cual obtendrá cierto estatus social y una 

posibilidad de salir d e  l a  casa. Sin embargo, su dificultad para  

encontrarlao, surge cuando al tener 17 o ma5 afios no e5 aceptado 

e n  por no haber concluido sus estudios. 

* I  

Y 

s 

Su opinibn arerca del trabajo es: 36% que e5 bueno y se 

aprenden muchas cosas, 46% que esta bien para obtener dinero y 

comp-rar lo que desees, 14% dicen ganar poco y prefieren no 

trabajar. Adem&cj mencionan que la q e n t e  al verlos en su 

situaci6n les ofrece trabajo a cambio d e  lnfimos aalarios, en e5te 

sentido prefieren no trabajar y b u s c a r  el dinero d e  otra manera. 

. 



Para oti-os, el trabajo no es importante,ya que el con5~tmo 

d e  inhalanteri los mantiene inhabilitados y p o r  esta cacisa se lec 

niega el acceso a fuentes laborales. 

~ Un 6% p'refirieron no contestar, su actitud f i re  de 

desagrado y de poca relevancia. 

Los trabajos que desean realizar son: conducir camiones 
.'> 

d e  basura, trabajar en los mercados como ayudantes, albañil, 

luchador I haciendo referencia que quisieran ser como el padre 

Chinchachoma, que t a m b i h  es luchador y se dedica al cuidado de 

los menores de la calle), seguir como vendedores de goma de 

mascar, y ser soldados. 

Su preferencia por trabajar en tiendas o taquerlas se 

debe a que de esta manera obtendrían alimento. 

J O&,servamos que el menor desea emplearse e n  actividades d e  

lumpenproletariado, y no existe una mayor aspiraci6n. Puede 

desprenderse que la' falta de motivaci6n e1 reconocimiento de su 

realidad y estar en ese medio, lo lleva a tener tales deseos, que 

no van más allá d e  la supervivencia. 

. 
* 

4 

El uso que darlan al dinero eo un 68% s e r í a  ocupar lo  p a r a  

artículos de primera necesidad y en un 10% para  a r t l  cu 1 os 

el&ctricos (grabadora,  audifonos). 



Se distingue entre las posibilidades d e  aprender y el 

deseo d e  I-iacer1.0, la motivación que encuentre el niño p u e d e  ser de 

tves tipos: de o%igen individual (reaccihn d e  orgullo, amor. 

propio, deseo de saber, gusto por aprender, rivalidad fraterna, 

etc.) , d e  origen familiar (estimulaci6n a todos los niveles por 

parte de la familia, participaci6n de los padres en la vida 

escolar del niño) y d e  origen social (vuioración de los 

conocimientos, participaci6n de los m i s m o  ideales en la 

instituci6n). 

El sistema d e  motivacibn evoluciona con la edad, pasando 

progresivamente d e  una motivacidn externa ' a  una interna. La 

escuela ha sufrido en el curso de estos últimos años profundas 

modificacionec. Haciendo frente a la oleada demografica que 

continua cambiando las estructuras. 

'k, . 
El acceso a la escuela de todo grupo de clases sociale5 

ha planteado y plantea problemas. Frente a ello, la escuela no 

no siempre ha sabido'o podido adaptarse con la flexiibilidad 
. 

necesaria, tanto en su qrganitacibn material como e n  su contenido. 
v 

La motivaci6n del menor de la calle ante la escuela, se 

da solo B un nivel individual, ya que ni su familia ni l a s  

instituciones educativas conforman esta necesidad. 
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Un 32% opina que la escuela 

se gana nada ; Sb% que por causas de tipo 

no ser aptos para ella o no gustarles 

quieren.  En este sentido observamos qt 

es buena pero que no 

particular, manif ieítan 

debido a que no los 

e la motivacicin p u e d e  

surqir por parte del niKo, sin embargo las experiencias d e  la 

escuela no estan de acuerdo a lo que ellos desean. 

Los menores de la casa hogar, 32% de ellos opinan 

que en la escuela se aprende mucho y solo as1 se puede 5er alguien 

en la vida; sin embargo, la motivación de origen social no existe 

y la familiar at3n menos. 6 pesar de que quienes están a cargo de 

los menores en estas casas los apoyan para que continuen 

estudiando, no obtienen.buenos resultados porque its5 instituciones 

educativas no los ayudan. I 

1.3.5 Autoest ima 

La. autoestima, entendida como la carga valorativa que 

tiene un sujeto sobre sí mismo, el grado de aceptaci6n del yo .Es 

importante para combrender globalmente a los menores d e  la calle. 
\ 

. 
j Ellos , en su' mayorla los de casa hogar, manifiestan 

aceptarse tal como son y d a r s e  a sí mismos apoyo para salir 

adelante. 



El autoconcepto de cada individuo, determinada cn pran 

p a r t e  por 10s papeles que desempefia, SL\S relaciones con otros y lo 

que cr'ee son l a s  reacciones d e  105 demás hacia &l tiene un 

aspecto f l s i c o  (adecuaci61-1 sexual, image n , cuerpo-cunducta) v c4.n 

aspecto ps icolc5g 1CO' (capacidades-incapacidades, f a  n t a sí a 5, 

relaciones). Ambas partes se fundan proqresivamente desde la 

niñez. Sin embargo, en el menor d e  ia calle, no se manifiestan 

esas capacidades en el aspecto psicológico. ObservAndose 

que el medio en e l  q u e  se desarrolla el sujeto es parte importante 

para la formación del autoconcepto. 

La apropiaciém del menor del medio circundante, se da 

con base  en la búsqueda de un sentido en el cual podra inscrbirse 

su acción. 

'En e1 grupo de estudio, el 64% de los menores inhalan 

I' activo '' o cemento; argumentando que ce "sienten bien" y pueden 

hacer cualquier cosa. O bien pera olvidarse de su familia. .u 
* I  

Consideramos ka adicción d e  estos inhalantes como un 

mecanismo d e  defensa ante la angustia y tristeza de la pclrdida 

afectiva del ndcleo familiar. 

. 
1, 

i) 

P a r a  n t r o s ,  el uso d e  inhalantes les parece  inadecuada 

pues  temen morir. 

: I  



R e s p e c t o  a su apar ienc ia  física, ellos están conscientes 

d e  la imagen que dan a los demas, sin embargo les es pocu 

importante ya que lo primordial es v a l e r s e  POP si mismu. 

"aunqiue me v e a  h o r r i b l e  si m e  quiero parque m e  cuido en la calle". 

* 

Se puede observar un grado de conformidad en los menores 

a n t e  su vida futura,. en la que los deseos, no s o n  del todo 

f a v o r a b l e s .  

Esta se presenta cuando una persona  modifica SLI posicidn 

f rente  a la s i t u a c i 6 n  del grupo. Moscuvici (29821 dice:lo conducta 

conforme es fruto exclusivo de la presidn social y de l  grado de 

sensibilidad en relación a lass opiniones de los demhs. 

Las características que hacen conforme al sujeto son: 

l a s  individuales (nacionalidad, sexo, experiencias anter iores,  

estatus social, etc.); l a s  d e  grupo ( tamaKo, cohesi6n, contenso, 

percepción del sujeto, e t c . )  y l a  relaci6n entre el individuo y 

el grupo ( "'nivel de interdependencia o atraccir3n por las 

recompensas).Por lo que en los menores de l a  calle, a l  

conjuntarse estos factores se promueve la baja autoestima. 

P lb+ . 



2 .DISENO 

2. EL MENOR DE LA CALLE 

2 - 1  P l a n t e a m i e n t o  de l  problema 

En la presente investigaci6n se pretende conocer cuáles 

l a s  expertat iavas de l  menor de 

-7c.m 

la c a l l e  ? 

2 0 2 Ob j t e  t i VOS 

Al finalizar la presente investigaci6n, se pretende: 

1.Conocer las actitudes del menor de la calle hacia s i l t  

vida futura. 

J 

2.2.1 Objetivos e s p e c i f i c o s :  

1.Explorar la situacibn actual del menor. 

2.Clnalisar lo que 41 percibe sobre su futuro. 

2.3 H i p o t e s i s  

Debido a que es un estudio exploratorio, no se cuentan con 

hip6tesis basicas, sin embargo, las conclusiones estaran basadas 

en hip6teasir resultadas de la investigacibn. 
U 

c 
. l .  

2.4 Y a r i a b  l e  I i n d e p e n o i c n t e s  . 
- Edad entre 7 y l79affos 
.- Sexo: masculino y femenino - Origen: Nivel Nacional 



3. METOOOLOGIA 

J . 1  El e s t u d i o  esta realizado a un nivel explaratorio, 

los resultados que se obtengan no e;er&n generalizados, pnes e 1  

el t o t a l  de menores d e  la calle es amplio. 

.3.2 G r u p o  de e s t u d i o  

Se entrevist6 a menores de la Casa H o q a r  Loyola, 

ubicada en A v .  La5 Torres No.25 Col.Viaducto Piedad; Casa Hogar 

" A m i g o s  d e  Cristo '' ubicada e n  calle Cadena No. 316, Colonia 

Modelo, Ciudad Nezahualcóyotl; El Instituto d e  ProteccirSn Social 

de! 1. Delegaci6n Xrtacalco; Menores de la Calle en Garibaldi y 

Santa Julia. 
I 

Se obtuvo una muestra d e  SO menores elegidos al a z a r ,  
correspondiendo el 25% d e  Casa H o g a r  y el resta a Menores 

P w 

d e  la Calle:'. 
, 

La cantidad entrevistados fue menor al total d e  ninoci 

que viven en la Ciudad de MBxico, sin embargo, la dificultad de 

las entrevistas por su resistencia a participar. 



.3..3 C a r a c t e r i s t i c a s  de Ior; s u j e t o s  

Se entrevistaron menores con edades que f luc tc - taban entre 

los siete y los diecisiete años , seleccionados al azar- .  
4 

El parárnetro para la eleccidn fue de menores que hablan 

vivido o vivlan e n  la calle, que estuvieran alejados de cu 

familia. I 

9 

3.4 I n s t r u m e n t o  

Para recabar información usamos .a en-revista in*.arma 

por medio de la cual se conversa con los menores, con el prupósito 

de conocer lo qua piensan, a lo que aspiran o *cu&les SOR sus 

conflictos. 

Obtuvimos informacien de los educadores que asisten a 

los menores en las casas hogar. 

'Y 

trav+s d e  esta investiqacidn exploratoria fue necesario 

el uso de la tc)cnica de observacidn. Como t+cnica d e  recopilación 

d e  datos e informactdn, consiste e n  observar a la gente in situ, CJ 

. 
sea e n  su contexto ,real donde desarrolla normalmente su5 

act-ividades, para captar aquellos aspectos que s o n  m á s  

significativos d e  cada fen6meno o hecho a investigar y para 



2 2 3 6 3 1  
C 

rcecopilar los datos que se estiman pertinentes, La observaci6n 

abarca tambien todo el ambiente (flsico, social, cultural, etc., 

dqnde la yente desarrolla su vida. 

1 
I Se usó además un cuestionarla con preguntas referidas 3 

s w  vida actual y sus expectativas acerca del trabajo, amiqos, 

fdmilia y el grado d e  autoestima. 

4 

Para establecer contacto con 1 1 5 ~  menores nos referimos 

em un principio ai contacto con las ca5as hogar , posteriormente 

c$n los que viven en l a s  calles. 

P o r  p a r t e  de las casas hubo resistencia al principio y 

ddrante un mes aproximadamente se cuestionaban los convenientes e 

inconvenientes de poder entrevistar a los menores. 
I 

Aceptada nuestra propuesta y cuestionario , pud 1 moe; 

hgcer una reunión con ellos llevando a cabo un foro grupal, 

ddnde por medio de lluvia de ideas expresaban las causas de haber 
-u v *  

la~andonetdo su hogar y las experiencias vividas en las calles. 

Comentaban, se presentaban y contaban a qrandec; rasgos 

pdrts d e  lo que habian vivido, sus relaciones y reglas en la casa 

hcpgar. Despues d e  ese circulo entrevistamos a cada uno,básicamente 

1 > .  

u 

n4 con pregunta-respuesta, p u e s  era mejor entrar en la plática y 

s4ndear al menor, no siguiendo rlgidamente el orden d a d o  e n  el 

c+st ionar io. 

1 

! 

i 



F u e r o n  c o o p e r a t i v o s  y se o b s e r v a b a n  deseosos de h a b l a r  

c o n  a l g u i e n ,  de e x t e r i o r i z a r  lo  que s e n t l a n .  

Sin embar-50, para los m e n o r e s  e n  la c a l l e  .fue diferente. 

pues a l  a c e r c a r s e '  a e l l o s ,  e s t a n d o  e n  grupo, i n m e d i a t a m e n t e  

se d i s p e r s a b a n ,  sdlo uno  o doc; d e j a b a n  ser e n t r e v i s t a d o s :  12s 

p r e g u n t a s  e r a n  d e m a s i a d a s  y se d e s e s p e r a b a n ,  hubo algunas que 

no d e s e a r o n  c o n t e s t a r .  De esta manera ,  sdlo se l o g r a r a n  siete 

e n t r e v i s t a s .  
n 

En G a r i b a l d i ,  n u e s t r a  forma d e  e n t r e v i s t a  fue 

t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e .  A h f  a n t e s  d e  i r  con l o s  m e n a r e s  recolectamos 

r o p a  p a r a  e l los ,  c o n t a c t a n d o  a u n  a d u l t o  que c o n o c i e r a  mds o 

menos a los n e n o r e s . & l ,  n o s  dijo e n  d6nde se r e u n f a n .  S i n  

embargo ,  currndo l l e g a m o s  no  se e n c o n t q a b a n  y dec id imos  ir a 

buscar los .  

En Plaza G a r i b a l d i  e n c o n t r a m o s  a d o s  m e n o r e s  deambulando  

k a l r e d e d o r  '(ie l a s  14:30 hrs. y no8 acertamos a e l l o s  o f r e c i e n d o  l a  

ropa, assi, nos 1 l eva ron  c o n  sus c o m p a ñ e r o s  y los r e u n i e r o n  p a r a  

que f u e r a n  a e s c o g e r l a .  En u n  p a r q u e  empezamos a c o n v e r s a r  c o n  

ellos pero s i n  hacer p r e g u n t a s  concretas s i n o  por medio d e  l a  

e n t r e v i s t a  i n f o r m a l ,  comen tando  sus e x p e r i e n c i a s .  

. 
. 
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4. CONCLlJSIClMES 

Considerando la informaci6n teórica, las observaciones 

d e  105 menorEs en SLI medio y s o b r e  todo sus aportaciones en las 

entrevistas, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

L o s  menores d e  l a  calle perciben a toda Institucibn 

Social que los asista, como un mecanismo opresor. P r e f  iriéndo 

quedarse e n  la calle y compartir con sus amigos las experiencias 

d e  supervivencia diaria. 

El menor de Casa Hogar, si no muy d e  acuerdu con las 

reglas de la misma, prefiere quedarse en ella, que en la calle, 

por el hecho da tener un lugar estable en .d6nde vivir por un 

timpo, ya  que al cumplir 18 anos, se les pide que abandonen el 

lugar, y nuevamente quedan a la deriva. 

(as Instituciones Sociales impuestas por el Estado, son 

meramente paliativos, ya que dan "atenci6nu a los menores que se 

encuentran viviendo,en l a 5  calles, sin reflexionar y analizar las 

causas que lo originan; atan menos d e  un seguimiento de quienes 

3 
* 1  

\ 

inciden en los espacios donde fueron encontrados y sus causas. 
r) 

Cabe destacar la importancia que para el a5istente 

tiene en cuanto a las reglas d e  seguridad e higiene, a la 



"limpieza" que se debe establecer en uria instltucidn, y que para. 

el menor e5 casi nula. De aqul se derivan tambit-n qiander; 

conf lictoc, entre el menor y las insti tc~ronec;, povqc.t(- Pus 

parámatroe, de a c u e r d o  a 105 contenidos son divergentes. 

i 

Dentro de 105 objetivos de la institución o Caca Hogar, 

se encuentra el hecho d e  regenerar a 105 menores y devolverlos a 

sus familias, sin considerar'que el menor en 5u mayorla qtrrso  

escapar de ella p o r  el conflicto en la relhción ron 51-15 padres. 

Se ha observado, que existe un deterioro en lo que se 

constituye una familia funcional, perdiendo día a dla razón d e  

ser; loa. valores, normas e ideales que se m a n e ~ a b a n  

tradicionalmente en nuestra sociedad, han cambiado paulatinamente, 

hasta que sin tener razones definidas, el coman de la gente se v e  

en imposibilidad de manejar situaciones emocionales, agrediendo a 

los menores como via de descarga a las, presiones econbmiras, 

sociales e internas del nQcleo, empujando a los menores a la 
"r P 

decisi6n d@'-vivir e n  l a s  calles. 

P o r  otro lado, las instituciones educativas, m e r m a n  el 

desarrollo e integraci4n de los menores; los contenidos educativos 

est in fuera d e  la realidad, por lo que les resulta poco 

enriquecedor 'y ante la situacibn del menor de la calle, inrftil. ya 

. 
, 

'4 

que de ella no puede conseguir dinero que es la que al f i n a l  e i  

nuestro sistema v a l e .  

4 4 



L o s  menores 5un considerados por las i n s t u t u c i o r e s  como 

fuente de 'I  contaqio social", que ponen en peligro la imaqen 

sacia1 de la esci.relc? y la I '  estabilidad 'I de otros niños. 

4 

Como resultado d e  esta  carencia d e  apoyo educativo, los 

menores de la calle engrosan las cantidades d e  analfabetismo en el 

paf  s, perdiendo al mismo tieiipo oportunidades laborales puesto 

que es menester para ello, contar con un certificado. 

Respecto a la d i n h i c a  de grupos d e  menores d e  la caile, 

podemos afirmar que mantienen un esplritu solidario, que se 

observa en su convivencia con los otros, dándose alimentos, 

repartiendoce actividades y compartiendo el "activo" como forma d e  

apoyo. 

Su manera d e  arganizacibn difiere de lo que por historia 

han manejado algunos autores, que es el hecho  d e  necesitar la 
4 r 

presencia de'bn adulto que la determine acciones, gustos e 

ideales; puesto que entre ellos van adquiriendo tale5 

características. Evitan la relacibn con autoridades puesto que 

representa la pérdida.de %u autonomia y s u  libertad. 

La edad de los menores juega un papel importante, ya que 

en su mayoría SF? encontraron menores que tenían entre 13 y 15 

afíos, un factor importante que nos permiti6 conocer que algunos de 

3 45 
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ellos y a  llevaban mBs de sei5 arf'íos viviendo en la calle, Y que 

además por sus características biopsicasociales, los manores %SE! 

mostraaban con mayor rebeldía en permanecer en una i n s t i t u c i ó n  o 

de trabajar  para alguien durante largo tiempo. 

El vinculo con otros menores se da a t r a v á c  de las 

drogas, siendo esta una ciituaci6n alarmante, ya que los estragos 

dejan v e r s e  a corto plazo; hay nQmero.de menores con retrasa 

mental, desnu'trici6n e insufiencias flsicas que dificilmente 

permitirán el acceso a fuentes d e  trabajo. 

A s í  mismo existe un bajo tratamiento de casos de 

drogadicción en las instituciones que les reciben, pues en lar 

mayoría de los casos, sólo aceptan a menores que no se droquen 

o a quienes prometen dejarlo, pero cuando el menor se v e  en la 

necesidad de r e i n c i d i r  tiene que escapar formandose así un 

circulo vicioso entre ambos. 

* Y  -. 1i 

CI pesar d e  saber manejarse con seguridad e independencia 

desde los siete anos, -10s menores de la calle demuestran tener 

pocas expectativas a largo plaza ,  sus deseos son dio satisfacer 

necesidades básicas de 'ese momento, no hay una planeaci6n y 

direccionalidad en sus actitudes;. 

. 

.* 

Demuestran desintercs por el matrimonio argumentando su 

corta edad para pensar en ello. En realidad e5 poco f recuente  
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I 

encontar p a r e j a s  (hombre-mu,ier) d e  la calle. Y abri m e n o s  con 1 

hijos, ya que frente a 13 reinteuraci6n Q formaci6n de una propia 

familia se percibe incertidumbre, básicamente por temor a repetir 

su5 experiencias. 

.I 

De lo anterior podemos desprender que las; expectativas 

del menor d e  la calle ante situaciones cotidianas con 

inoperable5 a medida que cina'va creciendo; sea porque la calle les 

absarve d e  tal manera que dejan d e  interesarse en vivir. sea por 

la drf~qadicción a la que están expuestos. 

Hay una baja autoestima mostrándose e n  lo dudoso de s~i.5 

respuestas, en cuesti6n de.quererse a sí m i s m o :  se contraponen 

esas respuestas verbales con la actitud y aspecto d e  cada uno. 

La basqueda de bienestar y proqreso personal se d i l u y e  

en las actividaes qrupales, y el medio e interrelaciones c o n  atros 

en su misma sitciaci6n. 
'r 

* <  

El menor de la'calle es autosuficiente en ella .v capar de 
* 

desarrollar al maximq habilidades. 

Las menores de,edades entre los siete Y once aPlos pueden 

sera-escatados d e  le. calle si se les atiende correctamente- Los  

mAspequeños s o n  inf luenciables Y necesitan orientacibn y 

consistencia en cuanto a l a s  normas. 
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S. PRWü€STfi 

F, partir d e  los resciltados d e  la I n v e s t i q a c i b n  v la 

necesidad de abordar el problema se prropane que: 

Tomando en cuenta la experiencia d e  Ins menores de calle 

en su espacio. las necesidades as& comoel conocimianto de cjus 

problemas, no es sino el mismo menro quien puede -.avctdarcle. Es 

decir, proponemos que sea el mismo menor d e  la calle quien se 

convierta en su propio educador. 

En este sentido, dentro del qrupo de menores. hay quienes 

son considerados como líderes o que pueden fctnqir como tales. ya 

que dentro d e  estos qrupos. hay Jdvenes que no’tienen adicciones 

y que estAn a la expectativa de cuidar a sus compaKeros, y nci es 

precisamente el mayor. 

S-habla entonces d e  una educacidn informal. es decir, 

surge cotidianamente e n  la relrcidn que establecen entre ellos: 

Buscando la actitud phrticipativa de sus companeros. Su trabajo, 

no s e r í a  tan dificil, ya qua eiitAn e n  el mismo medio, y con 

erseso>ria d e  un profesional al con juntarse las 

experienciasdelmenor con &st@, se txiede loqar un cambica de 

actitud entre ellos. 

. 
.. 

* 
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Lo primordial es el convencimi.ento que 5e haesa 5 1  

diricrente d e l  grupo. para que después sea transmitido a los 

otros. Generando la refle:.:ión personai y urupal  a trsvas d e  -ius 

actividades cotidianas. intentando que el menor reconozca 5 i - t  valor. 

c o m o  ser  humano. 
c 

~ 

C o n  la ayuda d e  la comunidad. se loqrarían satisfacer 

las necesidades bisicas. al mismo tiempo que lu aportación del 

menor d e  la calle. 

L o  que no interesa es mantenerlos en un espacio cerrado, 

ni siquiendo retglas directas de autoridades poco enteradkc de su 
. .  

vida cotidiana: sino por e1 cantratrio. compartiendo todo lo que 

los caracteriza, inpulsándolas para formarse metas a Zarqo y 

corto plazo. 
t 

Por otra parte. está dentro de la propuesta. l a  

orqanizacidin d e  campanas para educaci6n a padres e n  las reoiones 

Q marqinadas;:asl como d e  buscar alternativas con las familas d e  lac; 

comunid8des e n  cuanto a la mejorla del nivel d e  vida (económico y 

social). . 
P o r  otra parte, el- estudio podrla enfocarse en conocer 

el siqnificado d e  apropiacih d e  la calle para el menor. as1 como 

d e  los espacios y su influencia en los 'menores. 

. 
1 
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1.- Que trabajos has tenido ? 

2.-Cudnto tiempo has durado e n  eilos? 

3.-Qu& te gurta’de tu  trabajo ? 

4.-Cuál te gust6 mAs? c 

. . .  

5.-Conociste a tu madre ? si- no- a tu padre ? si- no- 

. 6.-  Cuanto tiempo l levas separado d e  tu familia ? 

7.-Tieneo amigos ? si-no- En dCInde se reunen ? 

8.-Cu&nto tiempo compartes con ellos ? 

9 .+or qu& estas con el 1 os ? 
e 

10.-Fuiste a I 8  escuela ? 

s 

ll.-Qu& tiempo estuviste en e l l a  ? 
1 

12.-Sabes leer y e s c r i b i r  ? 

13.-EstuJias actualmente ? si- no- Por qlJa ? 



. . .  1 

1.- opinas del trabajo ? 

2.- En que te gustar ía  trabajar ? 

3.-Qu& cooprarias COR io que ganaras ? 

5 . -Cao  te guctaria que &ran tus amigos ? 

6.-En . .  qu9 lugar te gustoria reunirte con ellos 3 

7. Que piensas acerca de la familia ? 

' I  
I 

8. Qua opinas de  la  escwla ? 

9. Que opinas de la policia ? 

10. Q u e  opirms de la calla ? Que significa para tí ? Y 

* 
lL.-iieneki vicios ? si- no- Por q u 6  ? 

13. ;Te quieres a t í  mismo ? 
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