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Introducción 

Día a día existen en  mayor cantidad las  desigualdades  y  desequilibrios  que 

hoy  enfrentamos, por ello aumentan la  economía informal y las situaciones  de 

indigencia, marginación y desamparo  social. 

A pesar  de todo debemos  de  estar  conscientes que en  esta gran urbe  que 

es  la ciudad de  México,  donde  existen infinidad de  problemas  sociales  que 

necesitan ser atendidos como  son  la  salud,  la  alimentación,  la  asistencia  social,  la 

educación,  la  cultura, etc.,  la Secretaría  de  Educación,  Salud y Desarrollo  Social 

divide sus políticas  en  dos  grupos,  que son los de atención prioritaria y los de  alta 

vulnerabilidad. 

En este  trabajo nos referiremos a  la  asistencia  social que  otorga el 

Gobierno del  Distrito Federal a indigentes, durante el periodo 1995 - 1998. La idea 

de  realizar  esta  investigación  nace  de  la  preocupación  de  saber  hasta  qué punto se 

ofrece  protección social a seres  humanos indigentes de  escasos o ningún 

recurso,  catalogados dentro del grupo  de alta vulnerabilidad,  para  sobrevivir  en 

una  ciudad que cuenta  con un total de  8'483,623 habitantes,  de los cuales 52% 

son mujeres y 48% hombres.  Asimismo, se hace  mención  que existen 16 millones 

de personas transitorias en  el Distrlto Federal durante el  día. 

Trataré de  dar  respuesta  a  algunas interrogantes como son: ¿por  qué 

existen  tantos  indigentes niños y adultos  y porque día  con  día se incrementa su 

número?,  ¿De qué y dónde  viven?, ¿A qué peligros se enfrentan?,  ¿Qué  hacen las 

autoridades  frente a  este  fenómeno  social que es mal  visto y repudiado  por 

diferentes clases  sociales,  ya que los indigentes,  son  considerados  como la basura 

de la sociedad?,  ¿Estamos en posibilidades de reciclarlo  y darle  otro cauce? 



Para  la reincorporación a la sociedad de esas personas, no basta garantizar 

techo, alimento y vestido,  sino ofrecer una oportunidad  de reencuentro con los 

valores que la sociedad  ha perdido. 

El primer  capitulo es referente a los indigentes en  el Distrito Federal. 

Podremos  conocer  de  manera  genérica cómo es  su vida  de  nómada urbano  de la 

gran ciudad,  así  como los lugares de encuentro y causas que los indujeron a 

abandonar el hogar.  Por otro lado,  las  opciones que se les ofrece 

institucionalmente para recibir algún tipo de protección o ayuda  para su 

integración. 

El segundo  capítulo,  habla  de los "niños de la calle o pequeños indigentes". 

Se notarán algunos  aspectos semejantes con los indigentes adultos, considerando 

que los niños están en  el inicio de  su vida y los adultos sólo  esperan llegar al  fin de 

su existencia. 

La integración familiar desempeña un papel muy importante, pues como 

veremos  en los siguientes  capítulos, del seno  de  la familia emanan  una gran 

cadena  de  problemas al darse la desintegración. En el caso de los indigentes 

considero que no se está tratando de  arrancar  el problema de raíz sino que 

únicamente se le da mantenimiento, por decirlo de alguna manera,  sin llegar a 

cumplir metas,  con el objetivo que tienda a desaparecer o minimamente  que  no 

siga  creciendo. 

En el último capítulo se describen las medidas de implementación por  parte 

del gobierno para  atacar el fenómeno de la indigencia y la cobertura social que 

tiene,  así  como  las políticas públicas al respecto. 



Cabe  hacer  mención  que nos estaremos refiriendo únicamente  a la Protección 

Social  que otorga el  Gobierno del D. F. a indigentes, por lo que  la información fue 

recabada  exclusivamente en oficmas que  conforman el  Gobierno del  Distrito 

Federal, as; como  en  la  Página  de internet  del Gobierno  del D. F. 

La falta de motivación y patrones de conducta equivocados están  repercutiendo 

en  que el ser humano continúe  perdiendo sus  valores, tocante al  tema  de los 

indigentes  adultos y niños  de  la  calle,  se  debe  establecer  una  política  pública  que 

realmente detenga  el crecimiento de la población indigente, pues como  veremos 

en las siguientes páginas lo que existe  en  la actualidad es de mínima  cobertura, 

será tal vez que nuestros gobernantes consideren que no  vale  la  pena  en invertir 

recursos  para que se reintegren  este  tipo de  personas. 



Capítulo 1. 

INDIGENTES EN 

FEDERAL 

EL DISTRITO 

esde las  perspectivas de las  políticas  públicas el tratamiento  del tema 

de los “indigentes” ocupa un lugar importante en el que  se deberían 

tomar  medidas y programas de atencion  a  indigentes  para el Distrito 

Federal,  ya que  a simple  vista  este  fenbmeno  social parece  un tanto  olvidado por 

nuestras autoridades, lo cual vemos reflejado  a  diario  en la  via  pública. Con 

angustia vemos  cómo  cotidianamente  se  incrementa en gran  cantidad, y no 

únicamente  en gente adulta sino  también  vemos  que  se incrementa  en  niños, 

aunque podría decirse  que  son indigentes  niños, las autoridades los tienen 

clasificados con  el  nombre  de “menores en situación de calle”,  pequeiios que 

han hecho de la calle  su hogar, habiendo  roto parcial o totalmente el  vinculo con 

sus familias de  origen que es el mismo  caso  de los indigentes adultos y ancianos. 

Podemos decir que  estos niños de la calle y los indigentes adultos 

representan  una de las muchas causas que existen  para  que se  de la 

delincuencia, debido  que al sentirse rechazados por  cualquier circunstancia 

agreden a las  personas  que  tienen lo que ellos  carecen. No necesariamente  tiene 

que  ser la carencia  de  recursos económicos, tambien  existe la carencia de lazos 

afectivos,  por lo que es importante conocer las causas de más frecuencia  que los 

llevan a convertirse  en  indigentes. 

Iniciaremos  este capítulo tratando  de  conceptualizar lo que  representa el 

término indigente. 



1.1. ¿Qué es un indigente? 

Etimológicamente,  la  palabra  indigencia  proviene  del  latin Indigentia’ que 

corresponde  a la falta  de  medios  para  alimentarse o a  la  falta de digestión. 

Genéricamente  es  aceptado  como la falta de medios  para  procurarse  por sí 

mismo,  alimentos,  vestido  y  techo. 

La  indigencia  es  la  situación de  un ser  humano  que  le  impide  procurarse  a 

sí mismo  y  en  forma simulthea, los satisfactores  fundamentales  para su 

subsistencia. AI término  “indigencia”  se  suman  tambikn el  de “miseria”,  que  es la 

forma  permanente de indigencia  acompaílada de depresi6n moral’. La  miseria 

implica  infortunio,  desgracia,  estrechez,  falta de lo necesario  para e; sustento y 

pobreza  extrema. 

1.2. Tipos de indigencia que existen. 

En la ciudad de México  el  indigente es clasificado  como el individuo  adulto, 

hombre o mujer, en una  situación  que le impide  procurarse, alimento, casa, 

vestido y sqwidad,  de  forma  que  no  puede  garantizar su salud  y  deanlbula sin 

destino definicio por las calles y pernocta  en  ellas. 

l .  La Indigencia institucionalizada la  integran  aquellas  personas  que  buscan 

protección en los albergues, ya sea en forma  permanente  dentro de las 

instituciones  públicas o privadas.  Este  tipo de indigentes  no  han  perdido del 

todo los valores  sociales de convivencia y respeto. En la mayoría de [os casos 

son  ancianos sin familia y sin recursos. 

i Enciclopedia Universal  Iiuscrzda. Tomo 28, Pág.384 ’ Carvallo Rosa “lndigencia”. Pág.24. ’ Ciudad dc MCxico: “Los Indigcntes”. Resumen Ejecutivo 1996. 
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La /nd/genc/a cl3sxa típica o tradlclonal, se compone de aquellos que 

deambulan sln rumbo filo y que han roto en forma  definrtlva  con los lazos 

famtliares Han perdido los valores sociales, como el  aseo y el pudor,  vlsten 

harapos,  no tienen autoestima, con frecuencia padecen  de enfermedades 

mentales 

La Indigencfa  funcional, la forman gentes  que aún  manttenen lazos de afecto 

con  sus famrhares o amigos. pernoctan en la calle; se  inchnan por adicclones 

al alcohol,  las drogas y a los atractivos de la calle. son tdentificados 

popularmente como  "teporochos" 

Los indigentes circulan en un  perímetro relativamente estrecho, sin 

exceder aproximadamente seis avenidas a la redonda, ya que debido a sus 

dlficultades ambulatorias, y por el temor a lo desconocido y por su seguridad. no 

se alejan más 

1.3. LDbnde los localizamos? 

La  ubicación  de los lugares de encuentro de los indigentes está clasificado 

en cinco tipos: 

l .  La vía publica. Los callejones, las banquetas, los zaguanes, huecos  que dejan 

los monumentos,  espacios bajo marquesinas, interiores de  mercados y 

lugares públicos, en general  todo espacio  que forma parte  de la calle o 

inmediato a ella. 

2 Los  parques y jardines. Se instalan en  el interior de los mismos, bajo el 

follaje, en los espacios que  dejan  las construcciones de los parques, kioskos. 

basureros,  bancas,  piletas.  También se  consideran en este apartado las 

plazas,  las glorietas, los panteones y otros sitios arbolados de  uso  público 



3. La Infraestructura urbana. Los puentes y los huecos  estructurales que quedan 

bajo  ellos. las rampas, los bordos y los terraplenes,  los  tuneles para 

automóviles y personas. los pasos bajo y sobre  ntvel, el sistema de drenaje. 

los ductos. las coladeras y los registros;  las  estaclones  del  Sistema de 

Transporte  Colectlvo Metro y sus  respiraderos; los huecos y los espacios junto 

a  las  subestaciones  eléctricas y cualquler  obra de urbanismo. 

4. Las casas y los predios abandonados Se incluyen los terrenos, las bodegas, 

las rulnas y toda  edificación  pública o privada  que  dejo de usarse por  sus 

dueños. total o parcialmente, así como los espacios anexos a una 

construcción ocupada. 

5. Los automóviles y otros vehiculos tambikn abandonados como los camiones, 

las  camlonetas. las cajas y carrocerías, los cascarones y despojos metalicos o 

de madera de cualquier  vehículo ubicado en la via  publica. 

TIPOS DE PUNTOS DE ENCUENTRO 

La siguiente  gráfica es el  resultado de una observación  directa, efectuada 

a  indigentes. se puede notar en dónde se  ubican los puntos de encuentro con 

mayor  afluencia, la  vía pública ocupa el primer  lugar; en segundo lugar, los 

parques, jardines y casas abandonadas; en tercer  lugar, autos abandonados, y 

por último,  utilizan la infraestructura urbana. 



nautos ahand. m r a s a s  ahand. infracstruc.urb. p a r q u e  y jardines 

En  el submundo nocturno  hay  espacios,  esquinas,  ruinas,  dinteles y 

territortos que ya pertenecen  a  otros y donde no es fácll Instalarse. La calle, por su 

propla  naturaleza y sobre todo por  las  noches, es un  lugar de peligro para los 

desamparados En  todos los estratos de  la ciudad de  MBxico  se dan los 

corredores de seguridad para indigentes  donde  transitan libre y  tranquilamente  sin 

peligro. 

El corredor más conocido  es el del  Z6calo  capitalino,  que  comienza en  la 

calle 20 de  Noviembre,  sigue  por la calle de Brasil  hasta  Colombia  y  vuelve  al 

Zócalo por Argentina,  continúa  por Pino Suárez y se cierra en  Fray Servando 

Otros  corredores  famosos son el  de  Corregidora y la Merced; el de 

Independencia, Eje Central y Alameda;  el de Tasqueña; el que  circunda  al  metro 

Hidalgo; el de Indios  verdes, el de Misterios-Basílica, etc. 

La Delegación  Milpa Alta es la única  donde  hasta  la  fecha no se han 

encontrado  lugares  donde  pernocten  indigentes. Esto se  debe  a  que la 

demarcación es  semrrural y su  actividad  productiva es destinada 



fundamentalmente a la explotaclón agrícola y los lndlgentes emrgran hacia los 

sectores de la  ciudad  en donde es más "fácll" la subsistencia En  las 15 

delegaciones restantes se han ubicado un  total de 424 puntos de encuentro en 

donde se reunen Indigentes. 

Se han localizado en  la ciudad de México un total de 57 casas 

abandonadas en donde viven grupos importantes de indigentes, incluyendo en 

muchos casos un  buen número de menores de edad. La Delegación Miguel 

Hidalgo es donde se ubica cas1 el 47% de estas casas. La delegación 

Cuauhtémoc ocupa el segundo lugar con 235. En  tanto  que en Iztapalapa, 

Magdalena Conteras, Alvaro Obregón y Venustiano Carranza se ubica otro 30%. 

DELEGACIONES QUE TIENEN  EL  MAYOR  NUMERO DE CASAS  ABANDONADAS  SE  OBTUVO  UN 

TOTAL  DE 57 CASAS 

OMIGUEL 
HIDALGO 

~CUAUHTEMOC 

O IZTAPALAPA 

O MAGO  CONT 

.V CARRANZA 

FUENTE  Reporte  de la Sria  de  Seguridad Publica 

Los propietarios de esas casas no tienen el  menor interés por darles un 

mejor uso a las construcciones debido al costo de la demolición o de la 

rernodelación. A  raíz de los temblores de 1985 diversas casas quedaron en 

pésimo estado. Este tipo de lugares permite la intrusión de todo  tipo  de 

delincuentes y drogadictos que convierten esos sitios  en  un lugar peligroso, tanto 

para los vecinos y negocios como para los mismos indigentes. 
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Respecto  a los autos  abandonados, se han  localizado un buen  número en 

la delegación  Cuauhtemoc. A pesar de que no  se permlte el estacionamiento  y al 

parecer hay un retiro oportuno de los vehiculos  abandonados. 

Los indigentes  frecuentan y pernoctan y se alojan en las  cercanias  de los 
centros  turisticos  populares  tales  como, la Plaza  Garibaldl.  la Alameda Central  y 

la Zona Rosa, en  la Delegación  Cuauhtémoc.  El  Bosque  de  Chapultepec, en  la 

Miguel  Hidalgo. También tienen  preferencia  por  las  Centrales  Camloneras  del 

Norte,  Tapo, Tasqueña y Observatorio. Y la Estación  de  Ferrocarriles  de  Buena 

Vista. 

La  utilización  de  las  centrales de transporte  por los indigentes  e  individuos 

en situaciones  similares,  es una costumbre  internacional, ya que cuentan  con 

servicios  higiénicos, como sanitarios, agua y techo donde  protegerse,  además de 

que están  abiertos  las 24 horas  del  día Sln embargo, los lndigentes  prefieren 

pasar la noche en los alrededores  de los mercados  de la Merced,  Sonora, 

Jamaica, y los pequeños  mercados  locales 

Los habitantes  de la calle se  las ingenian  para  procurarse  elementos 

estrlctamente  defensivos  que  les  permitan  alguna  seguridad en  su radio de accion 

inmediato,  éste  puede ser un  simple  trozo de vidrio, una segueta que afila en  la 

banqueta o un viejo cuchillo  de mesa, sirven  para  transformarse  en  navajas  que 

utllizan tanto  para  pelar  frutas o cortar sus ropas y muy ocasionalmente,  apartar  un 

intruso. 

Estas  armas  blancas sólo les  permiten  defenderse hasta donde  alcanza el 

brazo y por lo tanto,  no sirven  para  ahuyentar  a  otro  indigente  más  joven o más 

peligroso. 

Algunos  otros utilizan un  bastón  provisional  (palo de escoba o un trozo  de 

varilla de fierro de construcción  con  punta), y hay quienes  desarrollan  una  gran 

habilidad  con él. En su mayoría, los discapacitados  amputados de uno de los 
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miembros  inferiores o los ciegos  que con  sus bastones son temibles  por la gran 

habtlidad  que  desarrollan en su uso 

PUNTOS  DE  ENCUENTRO  EN LAS DIFERENTES  DELEGACIONES 

(TOTAL DE 424 PUNTOS DE  ENCUENTRO) 

FUENTE Pract lnst ENTS  UNAM 

120 

L os indigentes se reúnen y hospedan en  las cercanías  de  mercados 

públicos,  de los parques y jardines y de los lugares con atractivo turístico. Para 

asegurar su subsistencia, se ubican en los sectores en donde es más  factible la 

limosna y es menos  probable un rechazo  comunitario 
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1.4. Población de Indigencia en el Distrito Federal 

En 1996, según datos del INEGI, se tenían localizados un total de 12 mil 

941 indigentes o personas que estaban en riesgo inmediato de indigencia si  no 

recibian asistencia o volvian de  inmedtato a la calle. 

El 37% de estos indigentes institucionalizados, como dijimos en un 

principio, son los que se encuentran recibiendo asistencia en alguna institución, 

ya  sea pública o privada, son atendidos en albergues oficiales, especificamente de 

la Dlrección General de Protección Social del gobierno del Distrito Federal4. En 

tanto que el 63% restante vive en Instalaciones de instituciones de asistencia 

privada. 

I N D I G E N T E S   C E N S A D O S   C O N   U N   T O T A L  
DE 1 2 , 9 4 1  

INDIG F U N C I O N A L E S  
. .. 

2 1 %  5 1 0 6  

4 7 2 7  INOIGENTES - 
C L A S I C O S  

37% 

FUENTE: C.tudad d e  Méxcco Los mdtgentes 1996 

En los albergues del gobierno del Distrito Federal, el 63% de la población 

beneficiaria es de  sexo masculino, toda vez que la indigencia absoluta, la del 

vagabundo cl8sic0, es caracterizada por la presencia de hombres. El fenómeno 

' Cabe  hacer  mención  que la Direccicin (icneral  de Protecclbn Social. en la actualidad  sigue  operando,  pero ya 
no aparecc  dentro  de la estructura programál.ica con ese nomhre  slnc  con  el  de  Dirección  de L:quidad y 
Desarrollo. Información  publicada  en la gaceta  oficial del [) F en el mes de enero de 1998. 
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anterior se expltca en las tradlclones occidentales  que no  aceptan ciertas 

conductas  en la mujer y porque  éstas. antes de llegar a la Indigencia absoluta 

encuentran  en alguna forma de  prostltución, otras vias  para asegul-ar su 

supervivencia 

Los rndigentes clásicos o absolutos, son los que habitan siempre  en la via 

pública y que  han roto  con  todo  lazo familiar y social alcanzan los 4,727 casos, y 

los que viven ocasionalmente en la calle, pero que llevan una vida similar a  la 

indigencia cláslca llegan a 3,108 casos. 

La poslción del lndlgente funclonal es muy slmllar a la del indigente 

absoluto, ya que ambos vlsten desaliñadamente; su higiene es precaria o 

simplemente inexistente: han perdrdo las costumbres de respeto social y la 

autoestima. incluyendo el pudor Son !ocalizados y conducidos  regularmente a los 

albergues, en donde permanecen a veces hasta quince dias o hasta que algún 

pariente los ubica y tramita su baja voluntarla. Pocos  dias  después, nuevamente 

son localizados en la vía pública en estado de extremo  abandono y reingresan al 

albergue. 

El indigente absoluto o cláslco pierde, a  su  vez la autoestima, se agrava 

por  las patologías mentales que se  acrecientan  proporcionalmente con el tiempo 

en que  se encuentran  sometidos a los rigores de la intemperie, a la  soledad y al 

abuso  del alcohol y los inhalantes. Este  tiene  por única compañía a uno o dos 

perros que  le proporcionan afecto. calor y seguridad. 

Los 4,727 indigentes en estudio se  ubicaron en la zona norte de  la ciudad, 

en las delegaciones  Cuauhtémoc, Iztapalapa,  Miguel  Hidalgo, Venustiano 

Carranza. Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

Destaca, contra todo pronóstico, el muy alto  numero de indigentes en 

Iztapalapa, cuyas caracteristicas no son similares a los de  las delegaciones 



centricas.  pues  lztapalapa  es  la  delegación más poblada  del D: F., con 1’490,000 

habitantes5. 

La  delegación  Gustavo A. Madero  cuenta  con  1’268,000  habitantes y 

ocupa sólo el  quinto lugar en  la  escala  de  indigencia  con 458 personas indigentes. 

INDIGENTES LOCALIZADOS EN LA VIA PUBLICA 

TOTAL 4.727 

FUENTE: Ciudad de MBxico.Los indigentes 1996 

INEGI, XI Censo general de Población 1990, MCxico, D .  F. 
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Los 4,727 indigentes se ubican  preferentemente,  en  la  zona  norte de la 

ciudad o sea,  en  las  delegaciones  Cuauhtémoc,  Iztapalapa,  Miguel  Hidalgo, 

Venustiano  Carranza,  Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

Destaca  sobremanera, el gran  número  que  existe en  la delegación 

Iztapalapa,  cuyas  características  no  son  similares  a  las de las  delegaciones 

dntricas. Este fenómeno es debido  a  que  lztapalapa es la  delegación  más 

poblada  del  Distrito  Federal (1’490,000 habitantes)6 

lugar  en  contar 
que sus caracter 

ro de  tndtgentes  funclanales 

con un menor  numero de  indigentes.  por  ser una 

los posibles  mdigentes. 
I I I I 

INEGI, XI Censo General de Población, 1990, México, D. F 

12 



semirural 

T O T A L  4.727 

FUENTE Resumen ejecutivo de la Cd. De "CO 

I S .  Características  importantes  en los indigentes. 

Se considera que de los 4,727 indigentes censados, existe un 20% de 

mujeres y un 80% de hombres.  Asimismo, las mujeres  muestran ser m& 

agresivas que los hombres y por lo tanto, es mhs difícil  que  acepten ayuda. Las 

patologías mentales en  ellas,  son mucho  mhs evidentes así como el alcoholismo. 

La delegación Venustiano Carranza  muestra  un 28% de mujeres, mientras 

que en lztapalapa s610 alcanza el 15%;  en la Gustavo A. Madero,  un 17% de 

mujeres y en la Cuauht6moc un 23%. 

Existe la hip6tesis de que, a  causa  de su natural recelo por el resto de la 

sociedad,  tienden a la soledad.  Sin  embargo. esta premisa sólo se aplica para la 

deambulación por las  calles.citadinas.  En los puntos de  encuentro se reunen 

grupos de 11 a 12 personas, ya que unos a otros se proporcionan seguridad, 

autodefensa, calor y un eventual apoyo al compartir los alimentos. 

1.5.1. Edad  de los indigentes 

Resulta difícil determinar la edad de los indigentes, ya que debido a la 

vida que llevan, llegan a representar mhs de la  que  realmente tienen.  Pero  en la 

realidad estos, pudieran asociarse en  tres grupos: el de la juventud de 18 a 32 

aAos,  en el que la mayoría  de los casos corresponde a enfermos mentales 

congenitos,  alcoholismo avanzado y adicciones; el de  la madurez, entre los 33 y 
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los 52  años  y  el de los ancianos, de 53 aAos en adelante, como se  muestra  en  la 

siguiente grafica. 

DlSTRlBUClON POR INTERVALOS 

EDADES 

Fuente: Pdct. Inst. ENTS.UNAM 

El proceso  de indigencia como tal, se  inicia  a partir de los 33 aAos, 

confirmando  la hip6tesis de  que para alcanzar dicha  condici6n se requieren varios 

años, de ahí que los casos de 18 a  32 años s610 sumen  el 14.2%. Comprobando 

la  tendencia  ascendente  a  partir  de los 33 años, etapa  en  la que ya se  expresa 

abierta y definitivamente la condici6n de indigente. 
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La etapa  de  la  madurez se expresa  entre los 38 y 42 años, momento que 

se interpreta como el instante en  el  que  se  presentan  con mayor agudeza los 

problemas  familiares  y  la consiguiente inestabilidad. 

1.5.2. Estado civil de los indigentes. 

Otro dato importante es el estado  civil de los indigentes. Según 

investigaciones realizadas por la UNAM,' la mayoría  de los indigentes 60% son 

solteros, 20% casados; 9% tuvo alguna  relaci6n  de unión libre, 2% es 

divorciado y 7% son viudos. Por lo anterior,  se considera la soltería como  una de 

las características comunes de  la  indigencia,  por lo que existe una  predisposición 

innata  a  la soledad y a  la vida independiente, que  no  concibe los compromisos 

formales o justifica  la existencia previa  de  la  condici6n  de indigencia que limita las 

opciones  de matrimonio. 

1.5.3. La escolaridad. 

Respecto  a  la escolaridad, 24% es analfabeta, por lo que se puede  decir 

que  el analfabetismo es entonces  uno  de los factores que  predisponen  a  la 

indigencia, pues 45% cuenta  con  primaria, el 20% con  secundaria  y preparatoria y 

6% con estudios profesionales. 

Lo anterior hace suponer que  llegan  mas fácilmente a  un  estado de 

indigencia los individuos con  menos preparación; sin embargo, cuando  las  causas 

del fen6meno se relacionan  con  las adicciones y las relaciones familiares, 

aumenta  la probabilidad de que otros sectores con mayor preparaci6n lleguen  a  la 

misma condición. 
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GRADO DE ESCOLARIDAD 

FUENTE: Pr6ct. Inst. ENTS. UNAM 

1.5.4. Lugar de origen. 

Se  ha detectado que su lugar de origen es variado, ya que el  40% naci6 

en  el  Distrito Federal y un 60% inmigr6 desde  el  interior  de  la  República. Se  trata 

de personas que han llegado a  la ciudad ilusionados  con  la  posibilidad de 

encontrar trabajo, pero  el no obtenerlo facilit6 su tránsito a  la indigencia. 

Los estados que más gente aportan al fenómeno de la  indigencia en el 

Distrito Federal son: Veracruz  con 8.5%; Estado  de  México 6.5%;  Oaxaca, 6.4%; 

Hidalgo  6.4%;  Puebla 6%; Michoachn 5%; Guanajuato 4.5%; San Luis Potosí 4%; 

Jalisco 3.9%; y Sonora 2.10%. El resto de los estados  alcanzan  cifras pequeilas.', 

s610 Chihuahua,  Baja California y  Quintana Roo no reportan indigentes. Por lo 
que respecta a los indigentes originarios del D. F., provienen de las delegaciones 

mas  centricas y de los municipios conurbados  del  Estado  de Mexico. 

' Informacih proporcionada en el Albergue de Invierno  perteneciente  al DIF, ubicado en plaza del  Carmen, 
Col. Centro. 
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FUENTE Prhdicas Institucionales. ENTS. UNW. 

INCIDENCIA  DE  LA  INMIGRACION  EN  EL  FENOMENO  DE LA INDIGENCIA 

Como se  mencionó en un  inicio,  diremos que una característica 

fundamental es el no haber adquirido responsabilidades tanto sociales como 

civiles, por lo que sus familiares no tienen  inter&  alguno por reintegrarlos  al  seno 

familiar, ya que las  causas de la expulsión y en  muchos casos las  prolongadas 

ausencias  desgast6  el  vinculo  de afecto. 

El 68% manifiesta que nunca supo que alguno  de  sus  familiares haya 

tenido la intenci6n de encontrarlos en  las  calles o en alguna  institución,  para 

pedirles se reintegraran a  la familia, otro porcentaje refleja el desinterés o la 

inconveniencia personal por  reanudar los lazos familiares. 

1.6. Causas  que  indujeron  para  abandonar  el  hogar. 

Principalmente, son los problemas familiares los que  originan su deserción 

del hogar, la presencia de  nuevos  miembros que reemplazan  al  padre o la  madre, 

la perdida de afecto entre los cbnyuges,  la  reprimenda sistemhtica por la falta de 

colaboración económica y otras situaciones similares. Sólo un 3% de los 
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indigentes reconoció que el alcoholismo originó su salida del hogar, la  pérdida de 

interes en los vatores sociales y su preferencia por la vida callejera.  Un 12% 

señala  que dejó su casa a  causa  de  un accidente que les impidió recordar su 

domicilio y datos familiares; un 28% padecian  enfermedades mentales; en gran 

parte  de los casos  las patologías mentales .son la  causa de los problemas 

familiares, del entusiasmo  por las aventuras, del extravib o del accidente, 

implicando directa y necesariamente  a  la familia. 

En  la siguiente grafica se refleja  el  grado de inter& ya que  la mayoría 

desearía reincorporarse al seno familiar y un 43% no cambiaría su vida libre por 

disciplinas, obligaciones y responsabilidades familiares, por lo que no estarían 

dispuestos a cambiar, por lo que prefieren continuar en  su condicih; en  el caso 

de los que se asilan en un albergue, eligieron  permanecer  definitivamente  en 81. 

Se trata en  su  mayoría de ancianos, parece ser que  la falta de familia o de interés 

de esta por recuperarlos, les induce a  reconocer su incapacidad para valerse por 

sí mismos  y aceptar  crudamente  la realidad. El 7% restante, refleja  la pérdida 

absoluta de confianza en el entorno y en su propio devenir. 

FUENTE: Practlnst. ENTS.UNAM 

INTERES  POR  REGRESAR  CON SUS FAMILIARES 
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1.7. Actividades rutinarias que realizan los indigentes 

Por lo regular, dan una imagen de ociosidad, vicio o incapacidad, opuesta 

a la idea del esfuerzo; sin embargo, detrás de cada indigente hay una historia que 

casi siempre es la de un trabajador orillado por diversas circunstancias sociales a 

la inopia absoluta. Las actividades diarias varian segun el tipo de indigente de que 

se trate. 

Los indigentes institucionalizados participan en trabajos menores y una 

gran parte del día deambulan por los patios e instalaciones de su centro de 

atención. Es característico en este tipo de personas su tendencia al egocentrismo 

y al aislamiento social. 

Los indigentes funcionales, por lo regular, son artesanos u obreros que 

dejan de trabajar por largos periodos para dedicar gran parte de su tiempo a la 

convivencia con otras personas en igual situación. 

Los indigentes absolutos dedican gran parte de su tiempo a deambular, 

solicitando la caridad pública o realizando pequeños trabajos de aseo y 

comerciando o recogiendo desperdicios como papel, metales y vidrios. 

Las actividades productivas que suelen realizar son sólo las de vigilancia 

de puestos y de recolección, son sistemáticas y rutinarias, todas las otras 

actividades son eventuales. 
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FUENTE: Prhcticas lnstitucionales . ENTS.UNAM. 

Respecto a la redituabilidad de sus actividades, se indica que el comercio 

es la mejor forma de vivir. Un 20% manifiesta que con el ejercicio de un oficio  se 

vive mejor, en tanto el 13% menciona que la mendicidad es la forma más 

redituable, el 50% de los indigentes observados en la calle recurren a ella, el 25% 

a la recolección de  botes de aluminio, piezas metálicas, papeles, cartones y 

trapos; un 10% limpia parabrisas de automóviles; el 8% son mandaderos y un 7% 

simplemente duerme. 

En relación con la mendicidad, el 60% lo hace caminando  en  el perímetro 

de mercados u otros lugares públicos; el 20% pide ayuda sentado en  el suelo o 

recargado en un muro en calles concurridas; otro 20% recurre a la  caridad  en el 

atrio o las cercanías de un templo religioso. 

Los indigentes funcionales, interesados sólo en conseguir dinero para 

alcohol, utilizan dos métodos: interceptar a los transeúntes varones en las 

cercanías o acercarse a los parroquianos y pedirles dinero para una copa. 
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1.8. Respuesta  lnstitucional  a  través de la Direcci6n  General de Protección 

Social, del  Departamento  del D.F.' 

La Dirección General de Protección  Social,  en 1996 otorgó sus servicios 

en  nueve unidades operativas, seis para  indigentes  adultos y dos para menores 

desvalidos. Cabe  hacer  mencibn  que la Direccibn de Proteccibn Social atendía  a 

personas  que iban  directamente a sus  oficinas para posteriormente,  canalizarlas  a 

la unidad  que cubriera  las  necesidades  que  presentarán. 

UNIDADES  CON QUE CONTABA  LA  DIREC.  DE 
PROTECCION SOCLAL, DURANTE 1996 

UNIDAD DOMICILIO 

I .  DIREC. GRAL. DE PROTECCION 
235,  COL. UN  HOGAR  PARA SOCIAL. 
CALZ.  MEXICO  TACUBA  NUM. 

TEL. 34141-83, 341-10-69 NOSOTROS,  DELEG  MIGUEL 
HIDALGO,  C.P.  11400 

2. CASA DE PROEC.  SOClAL NUM. f, LA CASCADA,  CALLE  ENNA SIN 

SAN  LORENZO  XICOTENCATL. 
DELEG.  IZTAPALAPA 

TEL. 744-81-28 NUM.  ESQ.  TEXCOCO,  COL. 

3.  7CASA DE PROTECClON SOClAL 

GENERAL 
IZTACALCO, C.P. 08200 "LA CORUNA" Y ALMACEN 
VIADUCTO  PIEDAD,  DELEG. NUM. 2 Y ALBERGUE DE lNVlfRN0 
SUR 65-a NUM. 3246, COL. 

TEL. 530-40-07, 519-66-50, 
530-85-36 
4. CASA DE PROTECCION SOCIAL 

CUAUTEPEC  BARRIO  ALTO, NUM. 3 
CALLE  COMETA SIN. 

TEL.  303-05-00 DELEG.  GUSTAVO  A.  MADERO. 
C.P.  07100 

5. CASA DE PROTECClON SOClAL 

COYOACAN,  C.P.  04960 TEL.  671-98-72 
COL.  VILLA  QUIETUD,  DELEG. NUM. 4 
AV.  CANAL  NACIONAL SNUM. 

6. ALBERGUE DE INVIERNO (CASA 5) 

DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 

PLAZA DEL ESTUDIANTE f d M .  

06010 

702-88-61, 702-88-62 20, COL. CENTRO 

BRINDA 
ATEN  CION A: 

OFICINAS  CENTRALES 

ESTANCIA  PERMANEN 
TE, MUJERES 
MAYORES DE  18 
AÑOS 

ESTANCIA 
PERMANENTE 
HOMBRES  MAYORES 
DE 18  ANOS 

ESTANCIA  PERMANEN 
HOMBRES  MAYORES 
DE ; 8  ?Zos 

HOMBRES  ADULTOS 
CON  PROBLEMAS 
PSlQUlATRlCOS 

TRANSfTORlO, HOM 
BRES MAYORES DE 
18 Amos CON 
PROBLEMAS 
DE FARMACODEPEN 
DENCIA 

* Actualmente  Dirección  General de Equidad y Desarrollo. Del Gobierno del Distrito Federal 



7 VILLA MARGARITA AV.  MARGARITA MAZA DE 

VALLEJO,  DELEG  GUSTAVO A. 
TEL  389-44-67 JUARES SINUM. COL 

8. VILLA ESTRELLA 
TEL.  686-09-29.  686-38-38 

9. MODULO AZCAPOTZALCO 
TEL  394-32-95 

MADERO,  C.P 07700 
CAMINO  CERRO DE LA 
ESTRELLA  SINUM..  COL.  EL 
SANTUARIO.  DELEG 
IZTAPALAPA.  C.P.  07010 
AV. DEL  ROSARIO  ENTRE la .  Y 
2’. CERRADA DE CENTALPAL, 
COL.  PASTEROS.  DELEG. 
AZCAPOTZALCO. C P. 02150 

10. CASA DE LA JUVENTUD ECUADOR 

COL.  CENTRO,  DELEG. 

CALLEJON  DE  REPUBLICA  DE 

CUAUHTEMOC,  C.P. 06010 

TEL.  529-19-02 ECUADOR  NUMS. 6.8 Y 10, 

Ñ%OS SEXO MAS- 
CULINO DE 4 A 18 
ANOS 

NIÑAS SEXO 
FEMENINO 
DE  4 A 18 ANOS 

MUJERES  MAYORES 
DE 18 ANOS,  ADEMAS 
FUNGE  COMO 
MODULO DE INGRESO 
Y CANALIZACION  A 

TE, PARA  JOVENES 
CON  PROBLEMAS  DE 
DROGADICCION 

En 1997, desaparecieron las 2 villas(Vi1la Margarita y Villa Estrella) 

asignadas a la atención de niños y niñas, éstas fueron absorbidas por instituciones 

privadas, así mismo  el Módulo Azcapotzalco. cambió a la atenci6n de niños en 

lugar de mujeres mayores  de  18 años. La Casa de la Juventud Ecuador, para 

1997 es auspiciado actualmente por un patronato privado. 

En 1998, son destinados para indigentes dos albergues, la Coruña y Casa 

de Invierno, los cuales aparecen sombreados en el cuadro anterior, actualmente 

forman parte del DIF-D.F. Por otro lado, la atención a indigentes se ha ido 

reduciendo, siendo las instalaciones de instituciones de asistencia privada quienes 

brindan mayor apoyo a este problema social. 

Las características de los beneficiarios de Protección Social y el tipo de vida 

que han desarrollado hasta que ingresan al servicio, determinan un notable 

deterioro en su salud física y mental, por lo que se les ofrece alimentación. El 

programa de alimentación considera tres comidas diarias, desayuno, comida y 

cena. 

Se realizan 28 menús, programados mensualmente, de los cuales 

presentamos en el siguiente cuadro únicamente 4 de ellos, para poder darnos una 

idea de los alimentos que les son proporcionados a las personas que ingresan a 

los centros de atención. 
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Descripción de Mentis 
DESAYUNO 

Atole de  maizena natural 
fruta  fresca  sandia 
ejotes  con huevo 
frijoles guisados 
pan blanco 

Atole de  Avena 
fruta fresca  papaya 
salchicha  guisadas 
pan blanco 

Atole de  vainilla 
Fruta  fresca plátano 
Mortadela Guisada 
pan blanco 

champurrado 
salchicha  con  huevo 
cocktel de frutas 
pan  blanco 

COMIDA 
Arroz a la veracruzana 
entomatado de res 
palanqueta 
agua  de  jamaica 
tortilla de  maiz 

macarrón rojo 
atún guisado 
fruta  fresca  de  jicama 
tortillas de maíz 

ensalada de nopales 
higado encebollado 
a  te 
agua  de  limón 
tortillas de maíz 

sopa de lentejas con 
maciza 
ensalada de  chayotes 
gelatina de agua 
agua  fresca  de  naranja 
tortillas de maíz 

CENA 
Chocolate con  leche 
queso guisado 
frijoles de la olla 
pan  blanco 
pan  de  dulce 

atole  de avena 
huevos  a la mexicana 
frijoles de la olla 
pan  blancolpan de  dulce 

atole  de arroz 
torta de frijol con pastel de 
pollo 
piña  en  dulce 
pan  blanco 

café  con leche 
salchicha guisada 
frijoles guisados 
pan  blanco 
pan de  dulce 

FUENTE Informacih recabada en la Dlrec Gral de Protecabn Soclal en 1997 

1.9. Acercamiento  tangible al problema. 

Hasta el momento,  se ha tratado de explicar  en forma  generica el 

concepto de indigente y su forma  de vida,  a  continuación, se menciona la 

experiencia  de una  visita que  se realizó a  uno de los Albergues donde se brinda 

atención a  indigentes,  esta visita se llevó a cabo  el 13 de marzo de 1998. 
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Lugar: ALBERGUE DE INVIERNO 
Domicilio- Plaza det Estudiante núm. 20, col Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010 

AI inicio del recorrido se  pudo observar lo siguiente: 

Eran aproximadamente las 18:OO horas y se observó en la puerta del 

albergue, una fila de indigentes, en su mayoria de  sexo masculino, 

aproximadamente 60 personas, que esperaban se dieran las 19 horas para que 

iniciara el ingreso al albergue, la mayoria de ellos traía consigo bultos (bolsas y 

cajas, al parecer se dedicaban a la recolección de cartón). 

1 En la puerta, permanece un policía que les pregunta el numero de expediente 

que  les fue asignado cuando ingresaron por primera vez.  Cabe hacer mención 

que la mayoría son reincidentes. Personas que llegan con altento alcohólico 

forman una segunda fila contraria a la ya establecida, estos entrarán cuando 

haya terminado de pasar la primer fila. Asimismo, se da preferencia a 

personas de mayor edad. 

Las personas de nuevo ingreso esperarán en una banca, su turno para que les 

apliquen un cuestionario más detallado, que será parte de su expediente, con 

preguntas que indicará su procedencia, si está extraviado”, datos de 

familiares, etc. 

2. PRIMER MESA: Una trabajadora social les  hace las preguntas y anota los 

datos generales (número de expediente, nombre, etc.), en un libro de registros. 

’’ A l  parecer  este  albergue lue destinado para indigentes  de  la  tercera  edad.  aunque  en la actualidad se recibe 
personas  de  todas  edades.  debido  a  la  gran  demanda. 

10 Si 21 indigence  está  extraviado se recurre  a  otros n d i o h  para difundir su imagen  tratar  que  sea 
k)cali¿>IdO por sus fa~niliarrs (Canal 5 ’ r tLEVISn) 



3. SEGUNDA MESA: ES donde  se  aplican  cuestionarios  a  personas  de  nuevo 

ingreso. 

4. TERCER MESA: Nuevamente  se les  pregunta  su  número  de  expediente  para 

anotar  en  un  formato  a  las  personas  que  traen  consigo  cajas o bolsas,  para 

guardarlas  durante la noche  que  permanecerán  en  el  albergue,  colocando  en 

sus  pertenencias  una  etiqueta  con  su  número  de  expediente. 

5. Personal  de vigilancia, superficialmente,  revisa  a  hombres y mujeres  para 

evitar  la  introducción  de  objetos  punzo  cortantes, así como,  inhalantes o 

cualquier otro tipo  de  sustancias tdxicas. 

6. Posteriormente,  pasan  a  las  regaderas  correspondientes  hombres y mujeres, al 

terminar  de  bañarse, se les proporciona  una  ficha,  con  la  que  podrán  pasar  de 

inmediato  al  comedor.  Cabe  hacer  mención  que  es  requisito  indispensable 

darse  un baño  para  obtener  la  ficha  del  comedor,  con  la  finalidad de fomentar 

la  higiene  personal. 

7. Más tarde,  pasarán  al  servicio  médico  para  una  revisión general, en caso  de 

presentar  problemas  serdn  turnados  a  otros  organismos  para su atención 

médica.” 

8. En grupos  de 15 a 20 personas,  irán  entregando  su  ficha  para  que  les  hagan 

entrega  de su dotación  de  alimentos y, posteriormente,  puedan  pasar  a 

sentarse  al  comedor. 

9. Finalmente,  pasarán  a  los  dormitorios  donde  indicarán  su  número  de 

expediente y se  les  otorgará ficha para  ocupar  una de  las camas.’* 

“ En mi visita pude observar,  que 13 revisión  rnkdica es extremadamente superficial. ’’ Algunos de ellos se ofreccn  \‘oluntariamente,  para apoyar en labores  como el lavado de utensilios de 
cocina, doblar cobijas,  etc. 
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10.AI  día  siguiente  saldrán  a partir  de las 7 de  la  mañana,  dándose  por  terminado 

el servicio  prestado  por  el albergue. 

Se  nos  indic6  que  en  el  transcurso de la noche  ingresarían  las  personas 

que  recoge  la  camioneta,  a  quienes se les aplicara de  igual forma  el  procedimiento 

de  ingreso.  Esta  unidad  vehicular  corresponde  a  la  Dirección  de  Equidad  y 

Desarrollo  y  tiene  como  función  el  realizar  un  operativo  diariamente,  para  la 

recolecci6n y traslado  de  indigentes, niRos de  la  calle y enfermos c.' hospital o 

albergue  correspondiente  según  las  condiciones  en  que los localicen. 

Se  pudo  observar que el  tránsito de  ingresos o reincidentes  es constante 

durante  toda  la  noche. Asimismo, tanto las  instalaciones como la  ropa  de cama, 

estaban  en  condiciones  óptimas de limpieza,  a  pesar  de  que sólo cuentan  con  una 

secadora de ropa.  También  cuentan  con  servicio  de  peluquería  para quien lo 

requiera.  Por  lo que toca  a  los alimentos, en  esta  ocasión,  les  ofrecieron  como 

cena: pollo  desmenuzado en consomé  con  elote,  atole y tortillas. 

Existen  dormitorios  para  hombres,  mujeres  y  mujeres  con  hijos, ya que se 

dan  casos en que se  presentan  familias  completas (padre, madre  e  hijos),  el 

padre  es  enviado  al  dormitorio  de  hombres  y  permanece  la  madre  con sus hijos 

en  el  mismo  dormitorio. 

En caso de que  se  presentara  un  menor  sin  sus padres, al  siguiente día no 

se le  permite  retirarse  y  se  canalizará  a  otro  tipo  de  albergue  acorde  a su  edad. 

26 



A contrnuaclon mostraremos  una nota pertodístlca. en el que descrlben  de 

manera general, las condciones  en  las que permanecen los lndlgentes en uno de 

los albergcres. a  quienes  han  llamado refuglo de  nomadas  urbanos 

"Nómadas durante  el dia  indigentes  llegan  a las  puertas  del  Albergue  de 
ingierno  para  refuglarse en  una  estrecha  litera o catre Se amontonan  hombres y 
mujeres de provincia.  damas  golpeadas en huida  de su casa y teporochos.  que 
desandan  el  camino hasta  un  lugar  seguro donde  dormir, que  paradójicamente  está  en 
la  zona de Teplto 

AI amanecer.  el frío  les  llega  a los galerones  hasta los 6-7 grados  centigrados. 
justo cuando  empferan a despertar  para  zarpar de nuevo  a  la  calle y para  las 9 O0 ya 
nadfe queda 

Antes  de  prisión.  el  recinto  fue  monasterlo y cientos de  anos a t r k  lugar  de 
sacriflctos Hoy es rescate  nocturno  de  morlbundos.  drscapacttados y algun  grupo de 
albañiles a los que  cala mas  duro  el frío  y abandonan la  obra  en que  trabajan,  para 
pasar  la noche 

las  donactones  siempre escasean  en  estas instalaciones  que en la década 
de los cincuenta  funcionaron como  carcel y que  rebotan  el  frio  desde sus muros 

Son las  diez  de  la noche y todos duermen. Hay  algunos rezagados que  se 
incorporan  cerca de las 12 de la noche  con  maletas y cajas que les  detlenen  en  la 
aduana  porque solo pueden  pasar  a los dormltorlos con sus zapatos y la  ropa Con que 
se  van  a  tender en %catres,  lozas de  cemento y literas  por  precaucion  todos duermen 
con los zapatos.  las  botas o los huaraches  amarrados  a la  cama o entre  las  cobtjas 

Si el  médico lo autoriza, una  vez que  pasan  el  porton  que da a la  Plaza del 
estudiante  van  directo  a  la  regadera  colectlva y luego  a  cenar  Si  bebieron  demasiado 
los retienen un ratito  a  la  intemperie  hasta que  se les  bala  la  efuslvtdad 

A cada uno le dan  un numero  para  identtficar  la  litera o el catre  donde  pasara 
la noche Los hombres  de  un  lado, las  mujeres  con sus hijos en otro y quienes  no 
tengan  necesidad o pretendan  tomar  como  hotel  el  albergue  no  son  aceptados, 
asegura el dtrector  Mario  Alberto Lopez  Franco 

Desde las  siete de la noche  abre las  puertas  esta  suerte  de  meson  por  unas 
horas  en  el  que  entran  aquellos  que  ya  no  tienen famha, quienes  viven de las  dAdlvas. 
a  qulenes  corrieron de su casa y también  personas  con  deficlencias  mentales 

La  poblaclón  cotldlana.  haga o no  frio  es  de 270 a 280 personas.  pero  en 
estos  dias  llegan  mas  de 3 1 O acompañados de los penetrantes  olores  de su cuerpo  y  la 
ciudad 

El albergue  nació en  diciembre  de  1995 y de  entonces  a  la  fecha ha  dado 185 
mll  atenciones,  a  un  promedio  de 8 mil 250 personas  que  pernoctan  de 10 a 20 dias, 
hasta que se  les  ayuda  a  regresar  a sus estados  de origen,  encuentran un trabajo o se 
plerden  unos  meses  por  la  cludad y luego  regresan. . .no los podemos tener aqui 
durante  el  día,  porque  menos  harían  por  salir  de su situación  desesperada. de regresar 
a sus pueblos,  de  buscar  un  empleo o hablarle  nuevamente  a sus familiares  Despues 
de las 13 de la noche  personal del DIF-DF sale  en  camionetas  a  buscar  a los indigentes 
y llevarlos  a  Tepito o al  albergue de la Coruna  donde los atienden ! '  



1.10. CONCLUSIONES 

Se consldera  que la prestación  del servrcio no debia ser  Únlcamenie para 

obtener cena  caliente y un lugar  donde dormir y pasar ia noche, slno tratar de 

rehabrlltar a este tipo de  seres  humanos. que tuvleron la desgracia  de caer en ei 

fenomeno de la rndigencia,  por  dlversas  circunstancias 

Por otro lado.  las  instituciones  encargadas no  estan enfrentando el 

problema como debieran. al  otorgar unicamente  proteccion  por la noche  que 

acuden  a solicitar el servicto.  En  la  actualidad. los centros  de  atención son 

msuficlentes Se invierten  recursos sin conseguir  resultados,  el  beneficio  que 

existe es momentáneo  sin  trascender  gradualmente,  pues día  con dia se 

Incrementa el problema. 

Tal vez,  exlsta  la poslbrlldad de poder reforzar los valores  de  cada  persona 

y capacitarla en  talleres  de diversas  actividades  con el  fin de  que  logre ser 

productiva en la  medida de sus  posibilidades  e  integrarse de nueva cuenta  con 

sus familiares, en caso de tenerlos. AI mismo  tiempo. se podrían aprovechar los 

espacios  existentes en dicho  albergue, ya que como antecedente. se  nos hizo 

mención  que años atrás  fue  reclusorio.  Tienen una amplia área desocupada  que 

funcronó  como celdas de castigo,  esta  zona,  a  pesar de lo deprimente y oscura, 

podría ser remodelada y darle utilidad. 

En la  época  invernal, se implanta el "Programa de invierno", el DIF-DF 

tiene como tarea,  coordinar,  administrar  y  operar los albergues y casas de 

asistencia1 social;  maniobrar  el  comedor  popular;  ampliar la capacidad de atencion 

en  los  albergues  de  la Coruña y Plaza  del  Estudiante; apoyar  en  el abastecimiento 

de  los  albergues  de  invierno y, en caso  de  contingencia  ambiental, apoyar  con 

unidades  medicas móviles a  grupos  de  alta  vulnerabilidad,  principalmente  a 

indigentes y niños  de y en la calle. 
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Otra dependenc~a que colabora en  el "Programa de Invierno' es Locatel 

qulen se encarga de rectbir y dar seguimiento a  reportes  sobre  lndrgentes y nlños 

de la calle. para canalizarios a ia inshtución publica o prlvada  que  corresponda 

La Secretaria de Educaclon. Salud y Desarrollo  Social, se encarga. a 

traves de SUS dependencias. de realizar acciones para proteger  a la poblaclón 

vulnerable  durante la temporada invernal. La Dirección General de Equidad y 

Desarrollo, realiza la localizaclón y traslado de indigentes y nlños de la calle  a los 

albergues  temporales  que  tiene  a su cargo, en coordinaclón  con el Escuadrón de 

Rescate y Urgencias Médcas (ERUM) y el Instituto de Serviclos de Salud  del 

Dfstrlto  Federal14 



Capítulo 2. 

NIROS DE LA CALLE ó PEQUEÑOS 

INDEENTES 

I fenómeno  de los rndrgerites adultos.  mencionado  en  el  capítulo 

anterior,  parece  reproducirse con ¡os niños de  la calle, la mendicidad, 

el ambulantale y otros  problemas  soclales  similares. 

,4 pesar de  que  en  la ciudad de  Mexrco  se consldera  indigente al individuo 

adulto  hombre o mujer en  sttuaclón  vulnerable  que  le  impide  procurarse  a si 

mismo  allmento.  vestido,  seguridad, techo etc..  me he  permltldo titular este 

capitulo como niños de la calle o pequeños  Indlgentes, ya que  ambos  deambulan 

por las  calles de  esta  ciudad y  carecen de lo Indispensable.  La  diferencia  es  que 

los niños  están  iniciando su vida  en p6slrnas condiclones  y los adultos se acercan 

a  su fin  en circunstancias  similares, con el común  denominador  de  que  ambos 

carecen  de  afecto, por lo que  han sido lanzados  a la calle  indirectamente,  tanto 

por  sus familiares como institucionalmente. 

El niño constltuye  una  expresión  parclal de la  disfuncion  global,  del 

desequilibrio  y  de la  violencia del  núcleo familiar, en  las  que  intervienen  distintos 

factores: los padres, el niño,  el  entorno y la misma  sociedad.  Toda  acción 

preventiva sobre el  problema  que  a  diario se agiganta  a  gran  velocidad  en  las 16 

delegaciones  que  conforman en Distrito Federal, así  como en otros  estados de  la 

República  Mexicana,  debe  enfocarse  bajo  una  óptica  global,  teniendo  en  cuenta el 

conjunto de factores que Intervienen en éI. para  evitar  que  trascienda  como es el 

caso  de otros paises de Latinoamérica,  especificamente  en Brasil, donde los niños 

de  muy bajos  recursos  económicos, son asesinados a sangre fria 



LOS paises  subdesarrollados  presentan  una prob!ernática SOclal bastante 

compleja ba~o nivel de  vida.  desempleo. fuertes corrlentes  migratorlas  campo- 

ciudad.  crecimiento  urbano anarqurco con  carencia de servicios  públicos  para 

amplios  sectores de la  población El problema  del  "niño  callejero" es parte 

constitutiva de esta  problemática social y México, corno pais  subdesarrollado,  no 

escapa  a  este  problema. 

Uno  de los grupos sociales  que  mas ha sufrido el impacto  de la pobreza y la 

marginación ha  sido el  de los hljos. cuyos padres no sólo carecen  de  recursos 

para  ofrecer  un  satisfactorio  medio  de  vlda. sino que  carecen, en ocasiones,  hasta 

de empleos  formales o adecuadamente  remunerados 

La necesidad de incrementar los ingresos a la  economía  familiar,  provoca 

que  estos  niños se incorporen al mercado de trabajo.  mediante la realización de 

pequeños  empleos o comercios,  generalmente se realizan en la vía públlca,  dando 

origen  a un  fenómeno social como "el  niño  de la calle" 

Existen  infinidad  de  historias de abandono, de maltrato. de hostigamiento y 

castigo en este grupo de  menores  que  viven en situaciones  extraordinarias,  que 

son  bruscamente  separados  de las condiciones  que  les  permitan  llevar  una 

infancia feliz, teniendo  que  incorporarse a un medio  que  rebasa  su  edad y sus 

responsabilidades. 

Para un  "menor  de  la calle", esta no significa lo mismo que para  las  demás 

personas,  las que la  usan como  lugar  de trabajo o lugar  por el cual  transitan,  para 

el pequeño, la "calle" es su  lugar de vlda. 



2.1. Clasificación de niños de y en la calle. 

/Viñ0 de lr c~l le :  es  el  menor  de edad que, por presentar una situaclón 

familiar  altamente  confllctlva o por v w r  en  condlcrones  de pobreza extrema,  rompe 

totalmente  sus  lazos famlhares y deja  su hogar y su cornuntdad  La calle  se 

convierte,  entonces,  en su casa, su escuela. su Jardín, su espaclo  de  subsistencia. 

Las  condiciones adversas le  hacen  desarrollar una enorme  capacidad de 

desplazamiento y se  ve obligado  a  realizar  actividades de subempleo y/o 

delictivas. Se ubica  en zonas urbanas y la calle se torna en  su hábitat  principal, 

reemplazando  a la familia como factor  esencial  de  crecimiento y sociabilidad 

Niña en la calle: es el  menor  de  edad  que,  sin  haber  roto  sus vínculos 

familiares,  realiza actividades  de subempleo y pasa la  mayor parte  del  día  fuera de 

su hogar.  Muestra  irregularidad en la escuela.  procede de barrios o colonias 

marginales y se  ve obligado  a  cooperar  en la raquítica  economía familiar. Los 

encontramos vendiendo chicles,  periódicos,  limpiando  parabrisas o calzado. Una 

de  las  caracteristlcas de estos  niños  es  que  aún  mantienen sus lazos  familiares y 

continúan  durmiendo en casa. 

Menores en riesgo: comprende  a  todos  aquellos  niños que viven  entre los 

sectores de población con niveles  economicos  muy  bajos;  forman  parte  de  familias 

desintegradas o altamente conflictivas, aquellos  que  reciben  maltrato y se 

desenvuelven  en  condiciones  familiares y sociales  totalmente  adversas. Estos 

menores  no  realizan  actividades  de  subempleo.  pero  son  candidatos  idóneos para 

integrarse a cualquiera  de  las  categorías  anteriormente  mencionadas. 

El peligro  de la calle  llega  cuando  los  menores  buscan en la  via  pública lo 

que no encuentran en  el espacio  doméstico:  seguridad,  afecto,  calor  e  incluso 

alimento. 



En la ciudad de Méxlco se han llevado a cabo dos censos oficiales por parte 

del Goblerno del Dlstrito Federal y el Fondo Nacional de Protecclón a la lnfancla 

UNICEF, en 1992 y en 1995, por lo que  se marca un Incremento de nliios en 

sttuación  de calle en un 20%, expandiéndose a todo el Distrito Federal 

FIIENTE Informe final del 11 Censo  de menores en situacliln de calle 1995. ciudad de 
México 

El problema de la infancia, los adolescentes y jóvenes que  viven en las 

calles, es el producto de un modelo económico equivocado y ausente de políticas 

sociales, ocasionando un proceso de vulnerabilidad en gran cantidad de las 

familias. Tal incremento en el número de población de menores en situación de 

calle, pone en evidencia un problema social serio, sin embargo provoca 

reacciones de parelisis entre las instituciones que  tienen bajo su responsabilidad 

la atenci6n de este problema debido a su magnitud 



La  Republica  Mexicana es  conslderada como e!  segundo pals productor  de 

menores  calleleros'5 Segun cifras de la UNICEF. hlexlco en 1985. presents una 

poblacion  de 236 mdlones de nifios y jovenes que llabltaban en la zona  urbana 

del  pais. no menos del 40% vivia en condtclones de extrema pobreza, io que 

significa que 11  millones de n!rlos y jóvenes viven en sttuaclones exlrao, r,-.narlas. .1, 

de ellos, 5 millones  estan  en riesgo de ser convertlrse en callejeros. y aceptar 

como formas  de subsistencia la prostitución, el robo,  las drogas y la violencia". 

El Programa  Nacional  de Soiidaridad señaló que  en 1990 existian en 

México 13 5 millones  de  menores  de 18 años que vwian  en la pobreza  extrema. 

El Instituto Nacional de Nutrición, por su  parte, habla de 35 millones de  mexcanos 

que no alcanzan  a cubrir sus requerimientos básicos de alimentaclón. 

El nucleo familiar de niños de la calle no puede reducirse a todo  aquello  que 

proviene unica y exclusivamente del exterior; gran  importancia tlene el papel  que 

desempeñan las  relaciones afectrvas, donde debemos buscar  una de las causas 

fundamentales  del  origen  del problema 

En el proceso de vulnerabilidad social, la niiiez  es la más afectada pues ni 

la escuela, ni la comunidad proporcionan los elementos  necesarios que frenen el 

proceso  gradual de desintegraclón familiar. 

2.2. El maltrato en los menores 

El maltrato es considerado como un síntoma  más  de la disfunción familiar, 

generador de violencia física o psicológica en el seno intrafamiliar, la  sociedad 

debe enfocar el problema  desde este punto de vista. Lo que ocurra dentro de la 

familia, considerada como el grupo humano que habitualmente  convive  con el niti0 

y que por lo tanto, repercute en su salud y en su  desarrollo fisco, psíquico, mental 
. .. 

I '  [.a i o r r ~ a d ~ ~  :O de uhril 1990. p 27 
' '  ~.r\pc/ t.cIlr\rrrla, o v i d i o .  Menwe\  c n  \ l / t w c l < r n  c , r t r (urc / rn[ww ~ c c l o n ( . \  /,>Krr,\ L p e r ~ p c c / l ~ y ~ >  (1 ts fLor  

/ o s  ni r i r r j  r r , l h L r / d v - c  Y ,v cit. /[I cdiu llp 1 X -  IO 
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y social debe ser objeto de intewenclón y prevención coordinado por parte de los 

dlstmtos profesionales, tanto en et sector educatwo.  salud y soclal. como son. 

profesores.  doctores,  psicólogos.  médicos.  jueces.  etc 

El papel  del  nlño  devaluado por  el maltrato, falta  de atenclón y carencia  de 

afecto. en todas las sociedades en  el transcurso  de la hlstoria. va ligado al 

desafortunado  concepto de la  patria  potestad de los padres  sobre los hijos. El 

rnaitrato infantil, en todas  sus formas, es el  reflejo de una  famllla con problemas y 

de  una sociedad  que  directa o indirectamente no proporclona los medios  para 

hacerles  frente o de la insensibilldad  soclal  hacla los problemas  generales a los 

cuales se les resta  Importancia,  como es el  caso  de los indigentes  adultos y niiios 

de la calle. 

.A continuaclón se presenta un cuadro  que  nos  señala el gran  Incremento en 

el maltrato a infantes, causa que justrfica e l  por  que  del  Incremento de niños  de 

la calle y en la calle Como podemos  observar, el Distrito Federal  ocupa  uno de los 

primeros  lugares  en  denuncias  recibidas,  junto  con el Estado de Méxlco. 



1995 1997 

FUENTE: PAGINA DIF-INTERNET 

A grandes  rasgos,  se ha tratado de conceptualizar  a  menores en situación 

extraordinaria: los hijos de ¡a crisis, de la pobreza,  del  injusto  reparto de la riqueza 

social  que  existe  en los paises  pobres y dependrentes, son los margtnados  dentro 



de los marglnados, los herederos de un mundo que ellos  no fabricaron ni 

escogieron para nacer. 

2.3 Factores de riesgo  relacionados con los padres de niños 

maltratados." 

Las causas que los orillan a ser niños de la calle son, casi siempre, una 

situación familiar altamente conflictiva, padres alcohólicos. la existencia de un 

padrastro que los maltrata, abandono, madre prostituta, haclnamiento y una 

situación de permanente conflicto. Ante la problemática familiar que exponen, los 

menores muestran una gran resistencia al regreso a su casa. No todos tienen 

espíritu aventurero, muchos incluso son tristes y reservados. 

Caracteristicas frecuentes, localizadas en padres de niños maltratados en la 

mayoría de los casos: 

o Las madres tenían con frecuencia menos de 20 años de edad. 

o Existe el riesgo en padres que aparentan una total y absoluta normalidad. Por 

dicho motivo, se consideran potencialmente mucho más peligrosos para el 

pequeño que los padres con trastornos evidentes, al resultar más dificil su 

identificación y la implantación de medidas de carácter preventivo encaminadas 

a proteger al peque60 de sucesivas agresiones. 

EI Los padres con relaciones violentas, tanto verbales como físicas 

o Las madres maltratadas o sometidas al poder absoluto del esposo, 

generalmente descargan su represión en forma de maltrato hacia sus hijos. 
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2.4 Factores  de  riesgo  socioculturales. 

Estos factores se refieren a determinadas sociedades, basadas en la 

competitividad en  vez de la solidaridad, en las que se acepta la  violencia y los 

pozos de pobreza como hechos comunes e irreversibles, con escasas 

perspectivas de prevención a lo que se podría llamar maltrato institucional, 

derivado de  la insuficiencia de servicios relativos a la cultura, sanidad y bienestar, 

generalizados a toda la población infar~til’~. 

C’ic-,lernciu~üfhnzi/iar. Dentro de los integrantes de la familla, la mujer maltratada 

por el marido y la presencia de antecedentes de ello  en  la infancia de padres 

agresivos, contribuyen a la transmislón generacional de  la violencia familiar. 

Pobreza. Ocasiona que se desencadenen crisis de violencia y maltrato. 

Si los padres viven apremiados por la pobreza, la enseñanza reflejará esa 

tensión y el niño agobiado estudiará mal o no estudiará del todo. Si en la 

familia domina el padre tirano el machismo desanimará la educación 

femenina. 

= Yiviendm defcientc. Es considerada como una carencia de tipo social, aunada a 

la pobreza, ya que si sus padres no tuvieron los recursos mínimos necesarios 

para abastecer al menor en lo básico, como la alimentación, es difícil, por no 

decir imposible, que se cuente con una vivienda digna. 

= Desempleo. Ocasiona gran desequilibrio y tension familiar y origina maltrato a 

los menores. 

Aisiamirnto social. Falta de relaciones habituales entre miembros de la familia y 

amigos, vecinos u otros miembros lejanos y violencia física entre los padres. 
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a f'ronliccuidud, relacint7e.c .sexuales insnti.rla'-tor-irr.~ La promiscuidad, prostituclón, 

separactón de los padres y relaciones sexuales insatisfactorias, también 

constituyen un grupo de factores de riesgo que pueden contribuir a la 

disfunción o desorganización familiar, desencadenando violencla y maltrato 

hacia los menores. 

= .4lcoholismo y drogadiccirin. La aparición de violencla y agresividad hacia el niAo 

tiene lugar frecuentemente en familias donde existe algirn miembro que 

presente tendencias a la drogadicción o al  alcoholrsmo. 

Delincuencia. Resultado de una familia vulnerable, maltrato físico y piscológico y 

carencias sociales son suficientes para crear violencia y delincuencia. 

!\;vel cultural. Factor relacionado intimamente con la negligencia e Incapacidad 

en el cuidado general del niño. 

2.5. Respuesta  institucional a partir de 1982. 

La respuesta institucional se hizo a través del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), órgano encargado de  la asistencia1 social 

en México, y de manera conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), emprendieron acciones para atender la problemática 

creciente del fenómeno del niño callejero. Se estableció un convenio de 

colaboración, por lo que, desde 1982, se iniciaron trabajos de atención a dicha 

población desamparada. 

En atención a esta problemática social surgió en 1982, el Subprograma de 

Atención al Menor en Situación Extraordinaria (MESE). Una Característica de éste 

radicaba en que no implementaba acciones para institucionalizar al menor, sino 
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que trabajaba con ellos en su habitat (la calle o la comunidad) para evitar actitudes 

proteccionistas. 

Más que otorgar satisfactores importantes, pero  no suficientes, el 

subprograma se propuso, como metas principales, propiciar cambios en ,las 

actitudes y valores de los menores, así como prevenir la expulsión y el abandono 

del menor de  su núcleo familiar mediante la implementación de actividades 

culturales, deportivas, recreativas y formativas con el niño. su familia y su 

comunidad. 

Como objetivos específicos, el subprograma se planteaba logra?': 

Fomentar la actitud de cambio en los niños callejeros. 

Prevenir la expulsión y el abandono del niño de su nucleo familiar. 

Estimula: y orientar la participación comunitaria a favor de los niños callejeros. 

Promover, a través de los programas institucionales la consolidación del 

nucleo familiar. 

Propiciar que el niño callejero tenga acceso a la educación escolarizada. 

Promover e impulsar la capacitación de los niAos en un oficio o actividad que le 

permita posteriormente llevar una vida digna. 

Capacitar a las autoridades municipales, policiacas y judiciales para que 

proporcionen un trato adecuado a los niños y jóvenes. 

Campañas para concientizar y sensibilizar a la población en general sobre la 

aguda problemática del menor trabajador y de la calle, para que se sume a las 

p:optizs:as, czz la paacipaaiüz de la comunidad, así como de ¡os medios 

masivos de comunicación. 

Por otro lado, se menciona que quienes han dedicado más empeño a este 

fenómeno social han sido las organizaciones no gubernamentales, en 1996, se 

puso en funcionamiento el programa de Atención a Niños en Situación de Calle, 
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que  da  atención  directa  en campo, en cuatro delegaciones  (Cuauhtémoc, 

Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero) 

Actualmente,  el gobierno  ha detectado la ausencia de un  programa de 

orientación  civica de la población  que  permita la comprensión  del  fenómeno  de los 

niños  de la calle  y  erradique el estigma equivocado  que considera a  este grupo  de 

población como células de delincuentes. No existe continuidad y 

complementariedad  en los programas de prevención  y atención a  este fenómeno. 

Asimismo, la Procuraduría  General de Justicia  del D.F. propuso,  una iniciativa de 

reformas  a los códigos civil y penal  en  donde la violencia familiar adquiera, la 

categoria  de conducta delictiva. 

2.6. Menores  indigentes  en  latinoamerica. 

En  Latinoamkrica, este  fenómeno  social cobra  víctimas. según informes de 

UNICEF, existen  100  millones de  niños  abandonados en todo el mundo,  de los 

cuales  40 millones pertenecen  a América Latina. Estos  niños,  cuyas  edades 

oscilan  entre los 1 O y 14  años, son los condenados a  intentar sobrevivir  en el irnico 

hogar  que  poseen: las  violentas  calles,  desafortunadamente  muchos no lo logran. 

Los niños no  escogen  estar en la calle. La  gran  mayoría  huye  de  graves 

situaciones  de abuso físico o sexual  dentro del seno familiar. No son huérfanos de 

padre y madre, la gran  mayoría son  hijos  de  madres solteras o abandonadas.  A 

falta del  padre el hijo mayor  asume  este rol a la edad  de 12 ó 13 años, 

posteriormente  aparecerá la figura del  padrastro e inmediatamente  empezarán 

problemas  con el hijo  mayor. La  mayoria de las veces la madre  tiene preferencia 

por su compañero,  esto  conlleva  a que el hijo  mayor  no  pueda  tolerar  mas 

cualquier tipo  de  abuso y  escape  a la calle al sentirse  desplazado. 
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Echarle  la  culpa  a la familia y a la falta de  responsabilidad  paternal  resulta 

muy fácil, pero como  vimos en  páginas  anteriores  existen  factores  socio- 

económicos  que  afectan  directamente  a  la  situación  de total abandono  de la niñez 

en  America  Latina 

... Son tres  los países  en  el  mundo  reconocidos por los graves  asesinatos  a 
sangre  fria  de  sus niños de  la  calle  y los tres  son  de  América  Latina: Brasil, Colombia 
y Guatemala.. . 

Los niiios de la calle  no  son  vistos  como lo que  verdaderamente  son  ninos. 
Las  autoridades y la  sociedad los ven  como  algo  menos  que  seres  humanos."21 

. .La  mayoria  de  las  niñas  de  la  calle  atendidas por Casa  Alianza en  Mexico, 
Guatemala y Honduras,  son  víctimas  de  la  prostiucibn.  Infantes,  para  las  que  su 
cuerpo  es  nada  más que una  herramienta  de  sobrevivencia. Los gobiernos  estdn 
enterados  de  esta  cruel  realidad,  continuamente  se  denuncia  estos  vergonzosos 
hechos,  lamentablemente  no  son  prioridad,  ni  para  el  estado,  ni  para  la  sociedad". 

Una de las  situaciones  más  lamentables y dramdticas  que  vive el continente 

latinoamericano  es  el  de la infancia  abandonada.  Por  razones  de  extensión  cabe 

destacar la situación  de Brasil. Este  país  contiene  más de cincuenta y siete 

millones  de  personas  menores de diecisiete años, y de éstos  unos  treinta  millones 

viven en condiciones de abandono y miseria,  calculándose  que de ellos  unos 

diecisiete  millones viven en  las  calles de las  principales  ciudades  brasileñas. 

Estos pequeños  que  viven  en  las  calles son los llamados "rneninos da  Rúa"  y 

viven en absoluta  carencia  de  todo. Se agrupan  en  bandas para defenderse, se 

dedican  a  diversas  actividades  como,  lavacoches,  boleros,  vendedores, 

prostitutas,  carteristas  e  incluso  narcotraficantes. 

Por otro lado,  Brasil  con su gran  deuda  externa y desigualdad  social,  está 

además  presionada  por el Fondo  Monetario  Internacional para recortar  gastos. 

Pero  el  ahorro  se está realizando, ya hace tiempo, destruyendo  casi  por  completo 

toda  la cobertura  social del  país.  Con  este  panorama  como  escenario  emerge 

toda  la  negra  realidad  del  asesinato de niños y adolescentes.  Diariamente  mueren 

" Informe  presentado  ante la Comisión  Interamericana de Derechos  Humanos  sobre  "La  Situación  de los niAos y niilas  de 
La Calle en America latina" por  Bruce Hams, Director  Regional para Amtrica  latina de Casa  Aliarva. D de Octubre de 
I997 
"sic. Esta problemática fue claramente  reconocida a nivel mundial  en el Congreso sobre la Explotacicin 
Comercial  Sexual  de la  niRez. en Estocolmo en  agosto  de 1996. 
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en Brasil cuatro niños en manos de ejecutores  de¡  bienestar Social  de los cuales 

el 80% habian sido prevlamente  torturados Los ejecutores  del  extermlnio son los 

escuadrones de  la muerte, los policias mllltares y exmllitares. los asesinos  a 

sueldo. Todos ellos  pagados por comerciantes y hasta por  padres de familia, los 

cuales  actuan con  la  maxima impunidad ante los ojos de  indlferencia de una 

sociedad en la que  todo vale,  incluso la  muerte del  pró]imo. para  saitr adelante y 

lograr  la mayor riqueza  posible  a  cualquier  precio. 

Con  este tipo  de sociedad  quizá se justifiquen  las  declaraciones  del 

presidente  del  club de  dwectores del  comercio de Río de Janelro,  quien afirma que 

"todo  asesinato de niños  en la calle  es un beneficlo  para la sociedad" o el humor 

negro  de ¡os grafitis de las  paredes de  Sao Paulo.  que  dicen  "Combata la pobreza; 

mate  a un mendigo". 

El problema  es que  una gran  parte  de los poderes  públicos  en vez de actuar 

en contra  del  genocidlo  fomentan  e  incluso  participan  de  dicho  extermtnio, si se 

tiene  en  cuenta  que en  el 90% de  las ocasiones no  se denunctan y.  cuando se 

hace, los autores  de tan brutales  actos  quedan  absueltos. 

Si moral y socialmente  existe un culpable estos podrian ser los valores 

inculcados  por los paises  ricos  del  Norte, la deuda externa y las  inhumanas y 

exterminadoras  politicas  que se establecen para  alcanzar  un  fin sin  importar los 

medios, o bien, como diria Maquiavelo "el fin justifica los medios".  Pues  debido  a 

que  el  poder está distribuido  inequitativamente y quienes lo poseen  pueden ser 

tdentificados como miembros  de  una élite, cuyas caracteristrcas  ofrecen  una 

percepci6n  de la naturaleza  interna  del  funcionamiento  de la sociedad 

Por  suerte, en  México  no  se  ha llegado  todavía,  a la situación de Brasil, 

donde  aproximadamente  fueron  asesinados 5,000 niños de  la calle  entre 1988 y 

1990 ó el caso  de  Colombia en 1991, en el que se dio muerte  a 2800 niños. 
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2.7 Conclusiones 

En los últimos  años, e! goblerno de! Dtstrlto Federal ha dedicado mayor 

Interés  respecto al problema de los niños  de y en  la calle, seiialando y operando 

modelos de prevención que atiendan los fenómenos  de  expulsión  del  nucleo 

familiar, la deserclón escolar y la mcorporaclón de menores  a actwrdades  de 

riesgo,  para prevenir el abandono  de  su hogar. Asimlsmo  se han  creado  Centros 

para la Atención de  Violencla Intrafamlliar  (CAVI) para impulsar la prevenctón  de la 

violencia  y la atención  Integral de las  mujeres  y  niños, víctimas principales  de la 

violencia intrafamiliar. 

Se han  realizado eventos  en los que  han  partiapado  nlños  de la calle, 

incluidos  dentro de  algunos programas.  por  ejemplo  el que organiza  "ofrendas 

callejeras"  donde el jefe de gobierno de! D F , Cuauhtémoc  Cárdenas,  premió  a 

quienes  partlciparon en  el  tercer concurso  metropolltano.  En  este  evento  tomaron 

parte  instituclones de  aslstencta  prlvada junto  con  el Gobrerno del D. F 2 3  

Con  la  finalldad de  apoyar el desarrollo  de sus programas,  el DIF-DF ha 

organizado, a través  de  su patronato. un bazar  navideño en el  que se ofrecen 

productos  elaborados por  niños y niñas de  la calle, indígenas  trabajadores,  adultos 

mayores y personas  involucradas en los patronatos  delegacionales. 

Se firmaron 13 convenios de financiamiento  con  distintas  organizaciones no 

gubernamentales  que  desarrollarán  proyectos en los ámbitos de  la  educación, 

prevención y capacitación. Con  la firma  de  estos  acuerdos,  el  organismo  responde 

al  interés de impulsar la participación  ciudadana,  las  políticas de cooperación con 

organizaciones soctales, el apoyo y fomento a las  acciones de las  instituciones de 

asistencia  social y la promoción de instrumentos  que  coordinen y estimulen la 

participacion  de la sociedad en beneficio  de  la  población  más  vulnerable. 



Por su parte, el Fideicomlso para la atenclon de niños de la Calle y 

Adicciones (FINCA), se encarga de proporcionar ropa y abrigo a nifios de la calle 

que no acepten ser trasladados a los albergues y darles también cenas calientes 

en cuarenta puntos de encuentro en la ciudad. 

Tanto el gobierno de la ciudad de México como asociaciones civiles, se 

encuentran trabajando conjuntamente, pero al igual que sucede con los indigentes 

los centros de atención son insuficientes, considerando que muchos de los niños 

indigentes, se han acostumbrado a vivir en  la calle, por lo cual resulta más difícil 

trasladarlos a esos lugares, pues saben como sobrevivir bajo sus propias 

condiciones, gozan de autonomía y sabe cómo proporcionarse a sí mismos 

alimento. 

Desgraciadamente, la lucha diaria por la supervivencia a la  que  se deben 

enfrentar acorta su periodo de vida, existe además la posibilidad de  que sean 

padres durante la adolescencia, complicandose e incrementándose aún más el 

problema. Pues los niños que nacen en condiciones de calle, producto de 

embarazos de adolescentes que  viven  en ella, en esta circunstancia el bebe, no 

ha roto ni temporal ni definitivamente los vínculos con sus padres o su familia, 

pero junto con ellos vive en la calle, dando origen a la aparición de generaciones 

que tienen como raíz la calle misma. 

Los programas de asistencia tienden a desconocer que la gran mayoria de 

los menores viven en  grupos  con formas organizativas precisas y con vínculos 

afectivos muy solidos, negando de esa forma la importancia de contar con un 

grupo de referencia. 

Cuando un menor decide abandonar la calle e ingresar a una institución, se 

encuentra en el caso de los adolescentes, que son separados de  su pareja, si es 

mujer y tiene un hijo, es separado de éI; se le prohibe tener contacto con su grupo 
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de referencia, además de que  se debe enfrentar de manera violenta a un contexto 

social diferente. 

Por ello se requiere extremo cuidado por parte de  las instituciones en 

atender a los niños y adolescentes, que diariamente se Incorporan a los centros de 

atencion, abordando el problema desde la célula mas pequeña de la sociedad, 

como  es la familia y fomentando su integración, pues se presume que diariamente 

un niño24 nuevo se adhiere a la indigencia, lo cual da una cantidad de trescientos 

sesenta y cinco niños al año. 
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Capitulo 3. 

MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN POR 
PARTE DEL GOBIERNO DEL D.F., 
PARA ATACAR EL FENóMENO DE LA 
INDI 

P 
GENCIA. 

ara llegar  a la Implementación  primeramente  debemos  considerar que las 

politlcas  públicas son  la acción de las  autoridades  públicas en  el  seno de 

la sociedad As¡ entonces la politica  pública es  el programa de acción de 

una autoridad  pública. los programas y las  actividades  que  implica  componen la 

unrdad de  base para  la realización  del  trabajo  gubernamental,  perrnitlendo otorgar 

nuevos  métodos  e  Instrumentos  del  Estado,  sobre los cambios  que se producen 

en  sus  estructuras 

El signlficado  del  término  implementar es  derivado del  inglés  ordinario: 

llevar  a  cabo,  llevar  a  efecto,  efectuar,  realizar,  producir,  cumplir.  culminar, 

completar. El verbo  denota  la acción  que se ejerce sobre  un objeto, con el fin de 

dotarlo  de  todos tos elementos  necesarios  para  que  llegue  a su perfección. Lo 

que se impiementa,  el objeto de la acción  denotada por  el verbo  implementar, es 

la política, por lo que hay  una distinción  entre la politica y el  acto  de implementarla. 

Así mismo, la implementación  consiste en  la capacidad  de  realizar  las 

consecuencias  prevlstas  después  de  que  las  condiciones  iniclales  han sido 

cumplidas La implementación  es  el  proceso  que  intencionalmente  establece  y 

realiza la conexión  causal y si cae  en  defectos o mcumplimientos rompe el nexo 

causal y lleva al fracaso  a la política. 



Para ei concepto de  Impiementación, se  encuentran dlferentes slgn1fcados 

de la Implementación de  las poiítlcas. abarca aquellas acclones  efectuadas por 

indwlduos o grupos publicos y privados,  con miras a la reallzaclon de objetivos 

previamente decididos. A estas acciones pertenecen tanto los esfuerzos 

rnomentáneos por traducir las  declsiones en propuestas  operatwas  como los 

esfuerzos  prolongados  para realizar los cambios, grandes y pequeños, ordenados 

por  las  decisiones  politicas. 

La  fase de implantaclón no comienza  sino  hasta después de que  las 

decisiones previas han establecido los Objetivos y las metas  La  implementación 

se efectua sóio después de  que la leglslación ha sldo promulgada y de  que los 

recursos financieros han sido asignados. 

Constantemente encontramos que fracasan  dichas politicas. existen 

diversas causas  que propician su  fracaso El error en la decisión gubernamental 

es  la causa más comentada  Diversos  autores hacen  mención a que el error 

puede ser  teónco o técnico, en el sentido de que la estrategla de acción  diseñada 

no  produce el efecto esperado y aspirado  como objeto principal En esta 

perspectlva política, la cuestión básica  es la equivocación en la decisión 

gubernamental y por tanto, se trata de prevenirla o repararla 

La cuestión consiste en el diseño de una  buena política, si se puede 

proyectar un objetivo con  consenso y si se puede diseñar un objetivo factible. todo 

está resuelto para presidentes, asesores, legisladores y clienteia. 

Pero se dan  con mayor  frecuencia los defectos y fracasos en la ejecución 

de las decisiones. En esta perspectiva administrativa o burocrática, los 

determinantes  son la desorganización de los procedlmientos.  la  incompetencia 

técnica o la apatía de los agentes, los vicios morales  que  rodean el desempeño. 

La cuestión básica es entonces la dirección y el control para lograr una ejecución 

disciplinada y productiva. 
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El fracaso  de los programas  federales se debe  prlncipalmente a la limitada 

capacidad  del gobierno federal  para Influir  en las acclones de los gobiernos 

locales y a su tendencia  a  proyectar  metas  ideales. 

Todo proceso de Implementación  tiene  varios  puntos de decisión  "conlleva 

determinadas  decisiones de acción  colectiva y cada decisión  a  tomar  varios  claros 

(es  el  punto  en el que se requiere  que  un  particlpante  por  separado  dé su 

aprobación)-  lleva  también a ¡a aprobación de varios  actores  que  tienen la 

capacidad de  vetar  la forma,  el  contenido o el  tiempo  de  la decisión  cooperativa Si 

no  se toman  decisiones  conjuntas, el proceso de implementación  no  puede seguir 

adelante, se interrumpe o se desvía  el  rumbo  previsto. 

La sencillez en  las politrcas es la cualidad  más  deseada  pues.  mientras 

menos  pasos  lleve  a cabo  el programa,  menores son las  oportunidades de que 

sobrevenga  el  desastre,  mas  directamente se dirlge la política  a su meta y menor 

es  el  número  de las  decisiones  que  implica su relación, mayor es  entonces, la 

probabilidad  de  que su objetivo sea cumplido 

La Interdependencia entre  el  dlseño y la impiementación  de la política por 

un lado y por  el otro, la bcsqueda  de  simplicidad en el  diseiio,  son  las  dos 

recomendaciones  fundamentales. 

Los efectos adversos  para la implementación de una  política  son  de  cuatro 

tipos: 

1) La  falta de financiamiento,  motivado  por el desvio  de  recursos  especialmente 

del  dinero, que deberían ser usados  para obtener o crear  ciertos  elementos  del 

programa. 

2) La distorsión de los objetivos  de la política, estipulados  en el mandato original. 
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3) La reststencta a los esfuerzos que de manera explícita y hasta 

Instltucionallzada, se llevan a cabo con el fin de lograr un control adminlstratlvo 

de las conductas 

4) La disipación de energías personales y politicas en juegos que hubiera sido 

mejor realizar hacia acciones constructivas del programa. 

Algunos de los muchos juegos políticos utilizados en las politicas públicas 

que producen el desvio de fondos son los  siguiente^:^^ 

Easy Money (dinero fácil). Budget Game (juego del presupuesto), Easy Life 

(vida fácil), Pork Barrel (barril sin fondo), etc. Son juegos que nacen de las 

oportunidades económicas que las decisiones politicas generan y conectan los 

negocios privados con los asuntos públicos. Son considerados como juegos 

eternos y untversales. 

Este es el juego que realizan las dependencias y los funcionarios 

gubernamentales con miras a definir la orientacibn, el monto y las condiciones de 

utilización del dinero publico. Más que obedecer a criterios de optimización, se 

siguen otros criterios, tales como, el favor a clientelas fieles y generosas, el 

fortalecimiento de sus grupos políticos, el quedar bien ante sus superiores, 

alianzas con colaboradores del mismo o inferior nivel jerárquico, la sobrevivencia 

en la red de las burocracias. 

Asimismo se dan distintos juegos como son: filing On (apilamiento). 

consiste en ir  sumando  en torno de una política nuevos objetivos y metas, cada 

ver m& ambiciosas y generales,  que le dan a la política una mayor integración 

conceptual y quiz2 un mayor consenso, pero que por esa sobrecarga la debilita y 

la hace inalcanzable. 

~. 



Up for Grabs. Dlsponlble. el juego  del mejor postor desea que los objetivos 

de una política sean  legal y progamatcamente  genérlcos y amblguos  para sacar 

provecho de  las  emisiones. indefiniclones e  incompatlblrdades En  este  caso. los 

pocos elementos claros y objetivos del programa  se  vuelven una  oportunidad para 

que diversos actores. desde la óptica de sus intereses exclusivos traten de 

allegárselos como recursos politlcos o económicos signlficativos 

También existen los juegos que  provocan  dilemas de admmistración,  son 

multiformes  e Inevitables, ocurren normalmente, bajo la dirección de una oficina 

gubernamental, éstos son:26 

Tokenlsm El más común es la  slmulaclón de adhesión y contrtbución al 

programa a través de declaraciones y manifestaciones públlcas. aunque sólo 

hacen  concesiones simbólicas. formales, de  poco valor y fuera de tiempo. 

Massive Resistance La resistencia masiva consiste en evadir 

responsabllldades y reglamentaclones  desfavorables y en derrotar la capacidad de 

una  dependencia para perseguir los Incumplimientos  e  imponer  sanciones 

Grandes movilizaciones y paros son los aspectos más espectaculares de esta 

resistencia, pero toma  también  formas más silenciosas y cotidianas de boicot y 

resistencia dentro y fuera de las oficinas gubernamentales, que  hacen perder 

sentido y eficacia a los eventuales  actos de control y coacclón. 

Socia/ Entropy. La entropia social, este juego tiene fuerzas impersonales, 

difusas y capilares, se manifiesta en la incompetencia presente  en todos los 

niveles de  las organizaciones  con incontables dificultades de coordinación de 

actividades. organizaciones,  personalidades, en alto grado de discrecionalidad de 

los niveles operativos. Sus efectos son los excesos, deficiencias y retrasos en las 

operaciones- una clara desproporcion ente recursos y resultados. 
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Es común observar, a qulenes llegan a ocupar un puesto político gozan de 

un prestigio considerable. dependiendo de múltlples clrcunstancias, 10s cargos 

públicos tamblen pueden significar gananclas econórnlcas y enriquecimlento 

 persona^." 

Para lograr combatir la corrupción, fiscalizar los ingresos de la nación y 

poder darles un destino productivo y favorable, se  hace necesario legislaturas 

locales y nacionales plenamente democráticas, siempre y cuando los organismos 

administrativos sean  vigilados por los organismos legislativos y éstos a su vez, 

sean vigilados por la ciudadanía misma, mediante el voto. la información y la 

crítica. 

3.1. Antecedentes de la Dirección General de Protección Social. 

La Dirección de Protección Social fue creada por decreto presidencial, el 31 

de diciembre de 1941. Estableció que la entonces Dirección de Acción Social 

debería atender a la población’de indigentes desvalidos. En  el invierno de 1955, 

se instituyen los servicios de albergue infantil con servicio de atención las 24 

horas del día. Uno de ellos ubicado en  la Calle de Regina Núm. 13, así  como la 

ampliación de los servicios  de atención para adultos que  se encuentra la Casa 

Núm. 2 en la calle de Hidalgo Núm. 4. En 1957  se instala la campaila 

permanente de mendicidad, de donde surgen las Casas de Protección Social, es 

decir, los albergues permanentes para la atención de personas indigentes y de la 

tercera edad. 

Posteriormente, el Departamento del Distrito Federal, a traves de la 

Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, de la Dirección General de 

Protecci6n Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

desarrollan un nuevo enfoque en la prestación de servicios asistenciales, a fin de 
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responder  a la  dtficd situación soc1a1  por la que  atraviesa la población más 

desprotegida de la  ciudad de Méxlco. 

El 5 de  diciembre de  1995.  se  crea  el Albergue de Invierno  de la Plaza  del 

Estudiante y el 20 de  enero  de 1997. el Albergue de Invierno  "La  Coruña". 

La indigencia  clásica y funcional es atendida por los albergues  temporales Para 

atención  de  Grupos  Vulnerables  del DIF-DF La labor  de  dichas  Instituciones 

considera como prioridad la atención  nocturna de hombres,  mujeres  y  menores  de 

edad,  que  por  diversas  circunstancias  carecen de  un lugar  seguro para pasar  la 

noche. Se realizan  recorridos  nocturnos en, los puntos  de  encuentro  donde  suele 

reunirse la población  indigente,  para  posteriormente ser trasladarlos  a los 

albergues. 

Anteriormente, los albergues  temporales  atendian  únlcamente en  la temporada  de 

Invterno.  temporada en que los lndigentes se encuentran mas expuestos  a  las 

inclemencias  del  clima; sin embargo,  actualmente se mantienen  activos  durante 

todo el  afio 

El Albergue de la  Plaza del  Estudiante  está  ubicado en  la calle  del  mismo  nombre, 

Num. 20, Col.  Centro  delegación  Cuauhtemoc. Cuenta con  capacidad  de 300 

camas  y  una plantilla laboral  de 87 trabajadores, los cuales  cubren  las Breas 

administrativa,  médica, de trabajo  social y de  asistencia.  Por lo general, se deberia 

albergar  a  hombres  y  mujeres  mayores de 40 años,  pero  debido al crecimiento  de 

la población  indigente, es necesario  aceptar  a  personas  de  diferentes  edades, ya 

que inclusive  llegan  familias  enteras,  compuestas  por  padres y dos o tres  niños en 

busca de alojamiento. 

El Albergue  "La  Coruña" está situado  en la calle 65 Sur, col. Viaducto  Piedad, 

delegación  Iztacalco. Su capacidad es  de  210 camas y el  servicio  laboral de 80 

trabajadores. Brinda  su atención  a  hombres y mujeres  de 18 a 40 años,  menores 
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acompañados de sus padres y farnllias En  ocasiones se han recibido a niños de 

la calle que  posteriormente  se  canalizan a las tnstanclas correspondlentes  para su 

atencion 

El 60% de los usuarios utlllzan los albergues en forma permanente. el resto son 

beneficiarlos que lo ocupan  en forma transitoria. producto de una  eventualidad 

inmediata. El 80% son hombres adultos. los cuales forman  un  grupo  con 

caracteristtcas complejas. personas con problemas de identidad, abandonadas, 

extraviadas, con  rechazo famillar debido  al alcoholismo. con  alguna  incapacldad o 

problemas mentales. 

Por medio  de una entrevista que  se  les aplica se trata de localizar y establecer 

contacto con sus familiares para sensibilizarlos y propiciar su reincorporación al 

nucleo famlliar Para el caso de los migrantes que  no encuentran  forma de vivir en 

esta ciudad. el area de trabajo social realiza el trámite que cubra los gastos de 

transporte para  su retorno. 

Con la política de asistencta social regida y normada por el Sistema  Nactonal  para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la participación de dependencias y 

entldades de los gobiernos federal, estatal y municipal, organismos  prtvados y 

sociedad en general  durante 1996, se extendió cualitativa y cuantitativamente 

apoyo a los nirios, jóvenes. trabajadores mlgrantes, población  discapacitada y 

ciudadanos  de la tercera edad  que se encuentran  en situaciones desventajosas 

para  su integración al desarrollo. 
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i..E"s--"-e-n\ 
i Población 

Se observa un aumento de poco más  de 200 mil personas en la población 

Indigente que atiende el DIF. esto es el 19.8 % mas, en comparación con la 

cobertura registrada el año anterior. siendo  el  grupo de población en desamparo 

conformada principalmente por lndigentes y personas de escasos recursos 

económicos la  que concentró el 56.1% del total de acciones reallzadas. 

Contrlbuyendo a la firma de  29 convenlos de colaboración con instltuclones de 

aslstencla prtvada y asociaclones clviies 

En  la  Gaceta Oficial del Distrito Federal, con fecha del 15 de enero de 

1998, se decretaron reformas al Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, desapareciendo la Dirección. General de Protecclón Social, 

que  no  obstante sigue operando actualmente con  el nombre de Dirección General 

de Equidad y Desarrollo, y los albergues que brindaban atención a mdigentes, 

pasarón a formar parte del DIF-D.F. 

A continuación, se mencionan Breas  que conjuntamente con la Secretaría 

de Educación, Salud y Desarrollo Social, actualmente son las encargadas de 

presentar los programas de protección social en el Distrito Federal: 



1) Secretaria  de  Educación, Salud y Desarrollo Soc1a1 

2) Direcclón General de Polittca Soclal. 

3) Direcclon General de Equldad y Desarrollo. 

4)  Direcctón General  de Promocljn Deportiva. 

5) Instituto de Servictos de Salud del Dlstrllo  Federal 

6) Desarrollo Integral de la Familia-Distrito Federal 

7) Fideicomiso para la Atención de Niños de  la Calle y Adicciones en e! Distrlto 

Federal 

8) lnstltuto de Cultura del Distrito Federal  (Dirección General de Acclón Soclal, 

Cívica y Cultural, SOCICULTUR) 

9) Subdelegaclones de Desarrollo Social de  las Delegaciones del Gobierno del 

Distrito Federal 

La  implementación es la  continuación de la politlca por otros medios El 

luego politico de la  renegociación de los fines  puede irse por muchas direcciones, 

puede recortar o reajustar los fines, distorsionarlos o Inhiblrlos. sobrecargarios de 

tat modo que se  vuelvan un peso politico  insoportabie. 

3.2. Antecedentes del Sistema Nacional de Asistencia Social 

El Slstema  Nacional  para el Desarrollo Integral de la Familia a través de los 

años  ha sufrido cambios y restructuraciones que incluyen la modificacrón de 

objetivos, funciones y programas en  cada  una de las etapas históricas a partir de 

su fundación. 

1961 Durante el gobierno del  Lic. Adolfo López Mateos. se funda el Instituto 
Nacional  de Protección  a la Infancia, como organismo público 
descentralizado, promoviendo  programas y acciones de protección y 
asistencia a la niñez. 

I968 Por  decreto presidencial el. 19 de  agosto de este año,  se crea  la 



Institucrón Mexlcana de Aslstencla a ia Nlñez.como  organismo  público 
descentralizado, con  la responsablildad de proteger al menor 
abandonado y dar asistencia medica a ¡os niños  mexicanos 

1976 El antiguo Instituto Naclonal  de  Protecclón  a la lnfancla  (INPI)  adquiere 
una nueva  denominación.’ “Instituto Mexicano  para la Infancia  y la 
Familia” y amplia al mismo  tlempo sus funclones y responsabilidades. 

1977 Se crea  el Sistema Nacionaj  para  el  Desarrollo Integral, de  la Familia 
(DIF). que  unifica  a  traves  de una  sola administración,  las  funciones  del 
INPl y de  la Institución  Mexicana  de  Asistencia  a la Niñez. 

1982 Por decreto oficial, el Sistema Nacional  para el Desarrollo  Integral de la 
Familia se integra como órgano  descentralizado,  con  el fin de promover 
el  bienestar  social de  la población y prestar  servicio  de  asistencia  social 
que satisfaga  las  necesidades  bástcas  de la población. 

1986 Entra en vlgor  la  ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia  Social. Su 
objetivo  principal es proporcionar  asstencia  social  principalmente  a 
menores  abandonados,  ancianos  desamparados y minusválidos.  a fin de 
fomentar su bienestar  e  Incorporarlos  a una  vida  equilrbrada en lo 
económico y social  Contribuye  también al propósito  general de mejorar 
el  desarrollo de  la familia y de  la comunidad. fomenta la educación  para 
la integración  social  e  Impulsa el sano crecimiento físico y mental de la 
niñez. 

1997 Se crea  el DIF-DF, la institución se consolidó como  la estructura más 
federalizada de asistencia  social, ai descentralizar  recursos y funciones 
a los DIF  estatales y fortalecer la capacidad de respuesta  de los DIF 
municipales. 

Se  pone en operación el primer  albergue  para  mujeres  maltratadas y, se 
elabora el programa  sobre  violencia  intrafamiliar  para  la  ciudad  de 
Mexico y atención  a  grupos  de  madres  adolescentes en los centros 
comunitarios  del DIF. 

El gobierno  del Distrito Federal se propone  poner en práctica  una  politica 

social  que  promueva una nueva forma de relación  social,  basada en el respeto y. 

equidad ente grupos  sociales, así  como  en dar  apoyo  a la poblaci6n  mas 

vulnerable. 



3.3. Fundamentación legal 

Es el conjunto de disposiclones juridicas que norman, orientan y conducen 

las acciones de asistencia social a nivel nacional, estatal y municipal. en las que 

se definen las atribuciones y funciones que le corresponde hacer a cada nivel  de 

gobierno en esta materia 

3.3.l.Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos. 

Nuestra ley primaria menciona en  su artículo 4 O ,  que  se protegera la 

organización y el desarrollo de la familia, así como el derecho a la protección de 

la salud y se establec2rán los instrumentos y apoyos necesarios para lograr el 

derecho a una vivienda  dtgna y decorosa, lo que a la letra dice: 

AKTICULO . 1". . t l  \arcin ! la rnulcr son Iguales ante la le! t s t a  protegera la organlraclcin ! 
el desarrollo de la fanuha. 

Toda  persona tiene derccho  a la  protcccton de la salud. 1.a ley definira las bases 5 modalidades 
para el accesn a Ins  senicios de salud ! esrahlecera la concurrencia  de la Federaclon y l a y  

entidades  federarivas  en  materia dc saluhrdad general.  conforme a lo que dispone la lraccihn 
XVI del  articulo 73 de esra constituclon." 

Toda tamilia tlene  derecho a disfrutar de bivlenda  digna ! decorosa. La lek eslahlrcera Ins 
Instmnlentos  y  apoyos  necesarios a t in  de  alcanzar tal ohjetlvo. 
Es deber  de los padres  presemar el  derecho  de los menores  a la satisfaccion  de sus nrceuddes 1 
a la salud tisica y mental. La ley determinara los apo)os a la protección de los menores.  a  cargo 
de las instituciones. 

3.3.2. Estatuto de GobiernoZ8 

Este documento es la norma fundamental de organización y 

funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, en éI menciona la  capacidad 

plena con que cuenta el Distrito Federal, para obtener los bienes necesarios 

para la prestacibn de servicios que requiere la ciudadanía, cumpliendo con 

honestidad y eficiencia en el desempeño de las funciones encomendadas. 

Esroruro de Gobierno de/ D F Diario oficial 1 de diciembre I997 
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3.3.3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal" 

Aparece la organlzación de la Admmistración Pública, así  como la 

distribución de facultades y atribuclones. que el Jefe de  Gobierno deposita en el 

ejercicio de sus atribuciones. a cada área en este  caso  se  presentan  las 

correspondientes a la Secretaria de  Desarrollo  Social, que es  una  dependencia  de 

la Adrninlstracion Pública centralizada. Cabe hacer mencion  que dentro de sus 

atribuciones en  el artículo 28 fracción X se  menciona a los indigentes y en la 

fracción XII hace referencia a la  destntegración  familiar 
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3.3.4. Reglamento Interior para el D. F.30 

Se refiere al desempeño de  las atribuciones que  expresamente le 

encomienda el Estatuto de Gobierno  del D F., así como la  Ley  Orgánica  de la 

Admlnlstracion Publica del Otstrito Federal 

Hace hincapié en el establecimiento de normas  que operen en materia de 

desarrollo social, así  como el fomentar los programas  de asistencia y blenestar 

social, procurando la Integración famillar, mencionado  en sus artículos 36 y 39 

respectivamente. 



3.3.5. Ley General de salud 

Entra  en vigor el 1' de julio de 1984, dicha ley reglamenta la protección  de 

la salud como  un derecho. Se ubica  a la asistencia  social  de  conformidad  con lo 

establecido en  el articulo 4'. de la Constitución Política de los Estados  Unidos 

Mexicanos. Se establecen  las  bases y modalidades para  el  acceso a los servicios 

de  salud y la concurrencia  de  la  federación y las  entidades  federatwas  en  materia 

de  salubridad  general 
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3.3.6. Ley general sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social3' 

En ella se establecen las  bases y procedlmtentos  para  la  operaclon de  un 

Sistema Naclonai  de Aslstencta Social, medtante  la  colaboraclón de la federaclón, 

las  entldades federativas y los sectores soclal y prwado  Se  determlnan los 

servicios que serán  prestados por  las  dependencias y las entidades del elecutivo 

federal, de acuerdo con sus atribuciones y por las instltuciones prwadas que 

proporcionen también esos servicios. 

3.3.7. Plan nacional de desarrollo 1995-2000 

Dentro  del punto de desarrollo social.  se plantea como objetivo, el 

alcanzar los propósitos de mayor desarrollo social, politico y económico de los 

mexicanos.  Se trata de combatir la inequidad  que  se expresa entre  las  personas, 

por la diferencia de oportunidades y de  ingresos, por las ventajas de una región 

sobre otra en materia de infraestructura y oportunidades  económicas, y entre los 

sectores productivos: por los desequilibrios que presenta la economía rural 

respecto  a las actividades industriales y de servicios, al tener como reto el 

moderar la pobreza y la  opulencia y proporcionar igualdad de oportunidades a 

todos los mexicanos. 
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3.4. Programas  institucionaies 

Cualquier programa preventivo debe orientarse a la sociedad en general, a 

la familia y a los múltiples profesionales en contacto con los afectados, en este 

caso, estamos hablando de niños e indigentes, enlazados en el problema desde 

distintos ámbitos (alimentación, sanidad, educación, servicios sociales, justicia, 

etc.) 

Se debe demostrar que sin un análisis serio de las causas, implicaciones y 

contextos socioeconómicos que produce el fenómeno de seres humanos que 

viven en las calles de esta ciudad, no es posible planear las respuestas más 

adecuadas para ellos. 

Por lo que, cualquier programa de atención deberá tener en cuenta que, en 

lugar de institucionalizar a los niños e indigentes en albergues, se requiere darles 

mayor importancia al trabajo con las familias, pues al sufrir privaciones afectivas 

se desvía su desarrollo físico y psicológico. 

Como podemos observar, los indigentes se localizan dentro del grupo de 

alta vulnerabilidad, y se ha detectado ausencia de complementariedad por parte 

del gobierno en las políticas de atención a indigentes. Recientemente, se elaboró 

un censo sobre esta población y no surgió ningun servicio, acción o medida 

adicional para el fortalecimiento de programas de atención y mucho menos a la 

reducción de este fenómeno. Más del 60% de los indigentes no se benefician  con 

los programas de atención del gobierno o del sector social. 

Dentro de las políticas para grupos de atención prioritaria y alta 

vulnerabilidad, consideradas por  el Gobierno del Distrito Federal, a través de la 

Secretaria de Educación Salud y Desarrollo Social, se encontró la siguiente 

clasificación: 

63 



Además de  existir ausencia de una acción gubernamental encaminada a 

modificar el sentimiento de la sociedad que culpa a la población indigente como 

delincuente y persona altamente peligrosa, estigma que  va  en aumento en  la 

sociedad. Por lo que  hace falta la coordinación de acciones gubernamentales y 

con  las organizaciones sociales. 

Las políticas sociales establecidas deben ser : 

De cobertura; para lograr la coordinación interinstitucional pública y privada 

en la atención y promoción de asistencia a indigentes. El aprovechar, reorientar y 

optimizar los albergues y, en general, la infraestructura institucional, para ofrecer 

una atención integral a este grupo  de personas e impulsar medidas de 

reincorporación social. 
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De calidad; para profesionalizar el servicio y brindar apoyo y 

reconocimiento a los trabajadores del sector público que atiendan a la población 

indigente. 

De equidad; se contribuirá a una nueva cultura de asistencia social, que 

propicie un servicio digno y respetuoso a la indigencia. 

De participaoón  social; se invitará a la participación comunitaria para la 

atención a este tipo  de personas. 

Se tienen en consideración posibles programas como el de asistencia a la 

población indigente de escasos recursos, para brindar una atención integral, 

desarrollando acciones en materia de salud, educación y recreación, además de 

otorgar alimentación asistencia1  en las casas de protección social, así  como en los 

comedores familiares del DIF-DF. 

Lo dicho en  este apartado es lo que el gobierno del Distrito Federal ofrece 

actualmente como política social 1998-2000, para atacar el fenómeno de la 

indigencia, pero a continuación se mencionan programas que de alguna manera, 

han hecho hincapie en tratar este problema sociaL3* 

3.4.1. Programa  para  Superar la Pobreza 1995-2000 

Este programa tiene, como objetivo principal, lograr una reducción a 

mediano plazo, de la pobreza extrema, privilegiando la atención a las regiones y 

los grupos que más lo requieren. Para ello, se propone llevar a cabo una serie de 

acciones integrales y complementarias que incidan en los factores que contribuyen 

a la reproducción y transmisión intergeneracional de la pobreza. Dando 

continuidad a las acciones, se permitirá que los grupos más vulnerables tengan 

opciones sociales específicas durante toda su vida. La atención a estos grupos se 
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concentrará en los niños, jóvenes, mujeres de comunidades rurales pobres y de 

zonas urbanas margmadas, Indígenas, jornaleros agrícolas, migranles y personas 

de la tercera edad 

Con el programa se fortalecerhn y ampliarán los mecanismos de 

evaluación que operen durante la instrumentación de las acciones, aún cuando 

éstas hayan concluido. Estos mecanismos serhn internos y externos y se aplicarán 

tanto a nivel federal, como estatal, municipal y local, para garantizar su 

complementariedad. 

3.4.2. Programa  para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000 

Fue publicado el 16 de octubre de 1995 en  la Gaceta Oficial del D. F.33. 

propone seis objetivos fundamentales: 

l .  Fortalecer la vida democrática de la ciudad. 

2. Contar  con una ciudad segura para todos. 

3. Potenciar el desarrollo económico, manteniendo el equilibrio 

demográfico. 

4. Mejorar el entorno urbano y preservar el medio ambiente como base 

del desarrollo económico y la elevación de la calidad  de vida. 

5. Impulsar el desarrollo social para igualar oportunidades y reducir 

inequidades. 

6. Preservar  la  viabilidad financiera del Distrito Federal. 

Dentro del punto correspondiente a la asistencia social para combatir la 

marginación y la pobreza, se  hace hincapie en dar asistencia social a adultos 

indigentes, a quienes se otorgará alimentación y albergue; también se 

'' El Programa  para el Desarrollo  del  Distrito  Federal 1995-2000, es  el  que más profundiza en mejorar la 

'' Este  programa  fue  creado,  cuando  todavía no se  completaba la posibilidad de tener  elecciones  en 

~~ 

situación de indigentes. 

I997 y contar  con un gobierno  democraticamente  electo  para los ultimos arbs. 
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rnstrumentarán  programas  preventlvos de acclón social a adultos lndfgentes en 

potencla,  que ofrecerán apoyos frente a los problemas  de  adaptación soclal que 

encaran, y se desarrollarán programas especifcos para adultos indqentes que 

les  permitan remcorporarse a la socledad a traves de procesos y mecanismos de 

recuperación física y emoclonal. 

3.4.3. Programa  General de Desarrollo  1998 - 2000 

Este  se enmarca  en el Plan Naclonal  de Desarrollo, y respeta en lo posible 

el Programa de Desarrollo 1995-2000 para el D. F Menctona de manera 

genérica, los diferentes sectores y diversos  programas a nivel general bajo los 

siguientes  puntos: 

1 Una  cludad segura y con justicla. 

2 Una ciudad  democratca y particlpatlva 

3.  Una sociedad incluyente y solidarla 

4. Un  camino de desarrollo sustentable 

5. Una Infraestructura. equipamiento y servlclos urbanos  de calidad 

6. Un gobierno responsable y eficiente 

Pone atención a la vivienda, pero con lo que respecta a servicios sociales 

que  ofrece el gobierno a indigentes. unicamente se  encontró el programa de 

apoyo alimentario para  población abierta que  se concentrará en mantener el 

abasto  social  de leche, desayunos  escolares y subsidios al consumo de la tortilla. 



3.5. Propuestas para combatir la indigencia 

La  ley federal sobre asistencia soclal. nos menclona un desarrollo integral 

de la  famiha,  entendida ésta, como  la  celula de la sociedad. se  constdera que debe 

atacarse  con  mayor  auge  la  desintegración famillar. pues es el origen  que 

desencadena  una serle de  problemas, aunados  con la pobreza que  genera  la 

desigualdad  en  México. 

Por otro  lado, la infraestructura e instltuciones con  que  se  cuenta 

actualmente en  el Distrito Federal  para  atender a la población Indigente, fueron 

disefíadas para un momento politico y económlco distinto. que se  ha  mantenido 

considerablemente.  por lo que las instltuctones están  resultando insuficientes. 

Después de lo dicho en capítulos anteriores. me permito realizar algunas 

propuestas,  que consldero serian benéficas  en el tratamiento del fenómeno de la 

indigencia, siempre y cuando se cuente con los recursos y el interés generalizado 

por  parte  de instituciones y ciudadania. por superar este problema social 

'1 Tratamiento oportuno  en  la  detección de  enfermedades crónicas, 

degenerativas en etapa  avanzada.  así como apllcar una valoración médica 

más detallada, para detectar la condición mental  del beneficiario, 

determinándose si requiere atención psiquiátrica y/o psicológica. 

El Mejorar las condiciones  ambientales,  evitando el estrks y, por tanto, la 

posibilidad  de disfunción familiar (política orientada al  empleo, vivienda, 

educación, marginación y pobreza). 

O Ofrecer un programa de apoyo otorgado por  personal sensibilizado, que  logre 

que  el indigente se siente en confianza  con  la institución y no como recluido a 

cambio  de comida y un lugar donde  pasar  la  noche 



7 Canallrarlos para su atencron a centros  hosprtalarlos  especrallzados  segun  e! 

problema  que  presenten, mantenlendo un segulmlento. al mlsmo tlernpo de su 

hlstorla  clinlca. 

3 Higiene  personal otorgarles camblo  de  ropa después de! baño, o 

proporclonarles  ropa limpia usada pero  en buenas  condiciones, mlentras lavan 

la ropa  que traen puesta 

13 Proporcionarles  alimentos y mejorar  !as  condlciones de los comedores;  de ser 

poslble. instalar aparatos de sonldo  con melodias  que incluyan mensajes 

subliminales de superaclon personal. 

3 Realzar actividades para  la lntegractón durante su estancia. mlentras ellos 

apoyan en los quehaceres de  manera rotatrva 

El Establecer un mayor acercamiento indlvidualizado con la trabajadora social ylo 

personal que labore en esos centros, para qulenes realmente  deseen saltr de 

esa situación de Indigencia y muchas veces  no son  escuchados,  pues 

actualmente el trato es de  manera mecanica y rutinaria. 

O Capacitación al personal en  prlmeros auxtlios. con  experiencia en trato a 

indigente y con  conocimientos en alcoholismo, farmacodependencia y 

derechos humanos. 

Cl Clasificación  de los indigentes en los diferentes tipos de  problemas  que 

presentan y catalogarlos por grados  de avance en su  readaptación 

C3 Aprovechar los medios  de  comunicación,  evitando el sensacionalismo, para 

que la misma sociedad  se sensibilice y contribuya  a su readaptación y no 

unicamente sean vistos como  delincuentes y se  les reporte únicamente  cuando 

afean la  fachada de sus casas. 



3 Crear un  mayor  numero de  servicios sanitarios y soclales, cuyo obletlvo sea la 

promoclon de la salud,  fundamentalmente. 

a Detectar  a quienes  se hacen pasar  por indigentes y hacen mal uso de las 

instalaciones y comercian con los mlsmos,  ylo  quienes ven  la indigencia como 

una  manera fácil  de  vivir a costa de  los demás34 

O Llevar  a cabo programas  basados  en  terapia  ocupacional,  con  el fin  de 

proporcionar  algún  tipo de capacitación,  con  el apoyo de  personal de 

psicología para  aislar del  alcohol y las  drogas  a los beneficiarios, al  mismo 

tiempo,  buscar las  opclones  para su reintegración familiar y su rehabilitaclon 

3 Fomentar  hábitos y el sentido de responsabilidad,  procurando  acciones como 

el aseo  personal, el cuidado de  su ropa y cama. Así mismo ayudar a 

desarrollar un  sentido de  revaloración  con la realización  de  terapias 

ocupacionales y de beneficio  personal. 

3.6. Conclusiones 

Dentro  de las legislaciones  emitidas  referentes  a  asistencia  social,  el 

Programa  de  gobierno  1995-2000, ha  sido el que ha  tratado mAs a fondo el 

problema de los indigentes;  sin  embargo  a  fines  de 1998  el fenómeno de  la 

Es sabido que existen  grupos  de  delincuentes que presionan y extorsionan  a los mdigentes para que  accedan 
a sus bajas peticiones, inclusive se han  llegado a detectar  casos  en que obligan  a  indigentes jóvmes a 
prostituirse y en  casos  en que, por estar bajo los efectos  de  estupefacientcs. llegan a  embarazarse, les 
arrebatan  a sus hijos para posteriormente ser vendidos.  Por  otro  lado,  hay  quienes introducen “mufiecas de 
cemento”  (pedal0  de  tstopa o tela  humedecida de cemento  aguarrás,  thiner,  etc.)  para  venderlas  a los 
indigentes  dentro tie los albergues. As¡ mismo. los llanmdos  “vividores”  utilizan los albergues  únicanlcnte 
para  tener  segura la al~mentación stn tener  realmente la necesidad  de  solicitar  este  tipo  de  ser\iclo.  se 
introducen  engarbado  a  quienes les aplican el Cuestionario de  rutina  por no querer  realizar  ningun rrabalo 
También exsten quienes solo hacen uso de las mstalacmnes  como las  regaderas para asearse y s a l i r  a qetcer 
la prostitucihn 

Como podemos t>b>er\ar los verdaderos.  lndigentcs vagan en un lugar lleno  de  peligros  como .;on cI 
narcotrafico. la prosrlruclhn. robo de  infantes. erc. 
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rndtgencra  se  ha quedado  a un lado, no Ilevandose  a cabo los  magnificos 

proyectos  planteados en dicho  programa Se han  observado  avances al brmdar 

mayor  apoyo a los nirios de la calle  no así  con los mdigentes  adultos 

Por  últtmo, consldero que se debe de sensrbilizar tanto  a  la  ciudadania 

como  a  las  autoridades  respecto  a  este  fenómeno  social y prestar  más  atención, 

ya que  existen  infinidad de casos de seres  humanos  que  por  diferentes 

circunstancias  fueron  asaltados,  golpeados y por ello han  perdido  la  memoria,  y 

deambulan como indigentes.  De existir mayor  atención en  su tratamiento, 

posiblemente  gran número  de ellos  estarían  reintegrados  con  sus  familias. 

La  gente  al  reportarlos no lo hace  para  que  reciban  ayuda,  sino  porque  les 

repugna  que  estén  fuera  de  sus  domicilios,  pues  piden  que  quiten  a esa gente 

desagradable que  afea sus fachadas. en lugar  de  preguntarse  por  que  tiene 

varios  dias  que  esta tirado en  ese  lugar35 

Desafortunadamente, los gobernantes y planificadores  tienen la idea muy 

arraigada de que  son los únicos  que  saben  qué  es lo que conviene  a la ciudadania 

para  alcanzar su desarrollo, y qué  es lo mejor  para la población  Creen que la 

gente  no  logra comprender  sus propios  problemas y no tiene la capacidad  para 

mejorar su situación  por si misma;  desprecian la experiencia  del  pueblo y 

desconocen lo que  puede hacer para sí, ven a la gente  únicamente  como la 

receptora de los beneficios  del  gobierno  teniendo  que aceptar las  politicas  que se 

le  implanten,  resulten o no funcionales. 

’’ Sera tal ver que nos estamos wsensibilizando gracm a Io$ productos que nos  muestran los medios de 
comunicacicin  en  complicidad ctm nuestros  gobernantes, al ; I U I O ~ I / S T  programaci6n \ana 1 de extrema 
violencia. con el afán  de  mcrernentar sus ventas a quienes  patrocinan tales series.  Sin  Importar l a  pkrdida dc 
valores quc &SIOS puedan  ocasionar a la ciudadania. 

71 



CONCLUSIONES FINALES 

Consldero  que no  es posible  acabar con  la indigencia,  pues  prlmero 

tendría  que  desaparecer la deslgualdad  social, lo que  resulta  extremadamente 

difícil en la  actuahdad,  si  no  es que  imposible. A raíz de  la conquista de México. 

se mezclaron dos culturas,  dos  formas de vida y organización  social, 

estableciéndose as¡ la desigualdad y en ella se  ha basado el desarrollo  económlco 

de  nuestro  país. Permanece  una enorme  desproporción  entre  el  ingreso y la 

riqueza;  entre  las  condiciones de  vida que  existen en el  campo y en  la  ciudad 

AI aparecer el  conocimiento  del welfare state o Estado  benefactor, se 

considera como  deber del  Estado,  asegurar  niveles  mínimos  de  atenclón a 

necesidades  básicas como el empleo o la alimentación.  Surge  también la  tdea de 

un Estado  soclal cuya acción,  orlentada  por la corriente  política  denominada  soclal 

democracla, se dirige a evitar  un desequilibrio tal que  únicamente se beneficien 

unos  cuantos y la  mayoría  se  vea marginada de los satisfactores  sociales. 

No obstante, los programas  sociales no pueden  alterar la estructura 

económlca  de un país, independientemente  de lo importante que  sea  el 

compromiso  político  del  régimen  para  combatir la pobreza;  sin  embargo, 

considero  que se  podría  evitar que  continúen  más  brotes  de  indigentes. 

Es  imperativo  desaparecer la situación de marginación  en  que se 

encuentran  ciertos  sectores. Para igualar  las  oportunidades  de  inserción  social y 

productiva de la población, se deberán  desarrollar  actividades  asistenciales 

dirigidas  a  mitigar los efectos  de la pobreza,  privilegiando a la población más 

vulnerable  como son los niiios,  las  mujeres, los adultos  indigentes y los 

discapacitados. 
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Se tendrá que combatir el problema de fondo, elevando el desarrollo 

económico, así  como otorgar un gran fortalecimiento a otra crisis la de los 

valores morales para lograr una integración familiar adecuada para el progreso 

social colmado de bienestar social. Para lograrlo, se hace necesario tratar de 

rehabilitar a estos seres humanos; reforzando los valores de cada persona, con 

análisis serios de las causas y sus efectos Se debe trabajar más con las familias, 

para superar el debilitamiento de los vínculos familiares, en vez  de trasladar esta 

problemática a las instituciones, pues como hemos visto los programas que se 

han implementado han otorgado beneficios únicamente de manera temporal. 

Se hace necesario el disminuir la red de complicidades que fomenta la 

irresponsabilidad, la violencia a través de los medios de comunicación en la 

difusión de conductas negativas para la población, a cambio  de grandes 

ganancias, para los cuadros directivos dando origen a juegos politicos, y que 

ocasionan el desvío de recursos que  con anterioridad habían sido destinados en 

beneficio de la comunidad. Ocasionando la elaboración de programa diseñados 

desde el escritorio, resultando programas al  vapor, realizados en poco tiempo sin 

considerar las demandas que la misma comunidad afectada presenta, originando 

que no se cumpla con los objetivos para los que fueron creados, por lo que 

siempre el problema rebasa a las medidas adoptadas. 

Respecto al fenómeno niños y adultos indigentes, la extensión del 

problema es inevitable y las causas que lo están generando, tomando como origen 

el desequilibrio económico y la desigualdad social, hace necesario que el 

fenómeno de la infancia y adultos indigentes sea abordado desde una perspectiva 

que permita ahondar  en  el entendimiento y conocimiento de sus causas y realizar 

la implementación de estrategias de intervención y atención más próximas a la 

realidad del fenómeno mismo. 

Afortunadamente, en  la actualidad, se crea la consulta a los ciudadanos 

del Distrito Federal en torno a Salud y ,'isistencia Social, con ella se pretenden 
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reconocer los problemas más comunes en cada una de las Breas. con el propósito 

de elaborar una agenda de  temas a discutir en todos los ámbitos gubernamentales 

y así  avanzar en la construcción del consenso social, necesario para la 

adecuación de las leyes locales. 

Actualmente, las autoridades están trabajando en  las adecuaciones a la 

Ley de Salud y la generación del proyecto de Ley de Asistencia Social para el 

Distrito Federal, para establecer un marco normativo que propicie la mejoría de 

las condiciones de salud y asistencia social de la población, evitando así  daños 

graves, además de reforzar a las instituciones y al desarrollo de una cultura para 

la salud con un enfoque de respeto a los derechos básicos de la ciudadanía. 

Ya  que hasta el momento, la problemática ha rebasado con mucho la 

capacidad de respuesta que han dado tanto las instituciones oficiales como los 

organismos no gubernamentales. Debe existir un conocimiento profundo, sobre 

las causas de abandono del núcleo familiar y la vida en la calle, ser atendidos 

desde una perspectiva para tener capacidad de ofrecer condiciones de derechos 

humanos y no de caridad. 

Se hace necesario, que  el Gobierno del Distrito Federal, a través de sus 

órganos correspondientes establezcan políticas de asistencia para los grupos 

más vulnerables a través de acciones novedosas y eficaces con gran 

responsabilidad en las decisiones que se tomen, para al menos lograr que no se 

inzremente el problema de la indigencia infantil y adulta, existiendo una 

coordinación y conciliación institucional, con políticas y acciones indispensables 

que favorezcan el diseño de un mapa de intervención organizado, es  decir 

proponer a los diversos actores, zonas de atención a fin de evitar la duplicidad de 

acciones. 
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