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INTRODUCCIQN. 

E l  proceso de crisis tan  prolongado de l a  economia mexicana, 

que ha t en ido  como una de sus c a r a c t e r í s t i c a s :  l a  ca ida de l a  

producción, l a  severa  contención s a l a r i a l  y un a l t o  í nd i c e  de 

i n f l a c i ó n ,  han repercut ido  de manera d r á s t i c a  en  e l  descenso d e l  

n i v e l  de v ida  de l a  mayoría de los  mexicanos. Tanto por l a  

perdida d e l  poder a d q u i s i t i v o  d e l  s a l a r i o ,  como por l a  c a r e s t i a  y 

l a  reducción en l a  c a l i dad  de los a r t í c u l o s  bás icos ,  pero muy 

destacadamente por e l  aumento d e l  desempleo a b i e r t o  y e l  

subempleo. 

E l . con jun to  de estos fenómenos que se exp l i can  en gran medida 

por l a  p o l í t i c a  económica de c o r t e  n e o l i b e r a l  que ha sos ten ido  el' 

ac tua l  gob ierno,  cuyo p r i n c i p a l  e je  es e l  uso de importantes 

recursos para e l  pago d e l  s e r v i c i o  de l a  deuda ex te rna ,  han 

cont r ibu ido  a una cada vez más i n equ i t a t i v a  d i s t r i buc i ón  de l a  

r i queza ,  que, aunada a l a s  contracc iones  d e l  gas to  púb l i co  en 

b e n e f i c i o  s o c i a l  ( sa lud,  educación,  s e r v i c i o s  a s i s t e n c i a l e s ,  

v i v i enda ,  e n t r e  otros), han golpeado de manera muy s i g n i f i c a t i v a  

a l a s  c l a s e s  populares d e l  pa ís .  

En este contex to  económico y con pocas expec ta t i vas  de cambio 

inmediato o mediato de l a  s i t uac i ón ,  y sobre  todo de l a s  

condic iones que ha generado l a  ac tua l  cr is is ,  l a  poblac ión se 
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en f r en ta  a múlt ip les d i f i c u l t a d e s ,  y de e l l a ,  l o s  niños t i enen  

una ubicac ión pa r t i cu la r .  E l  e s tud io  de  los niños y su 

c i rcunstanc ia  es e l  o b j e t o  d e l  presente  t r aba j o .  

México e s t a  dentro  de los pa ises  que t i enen  un a l t o  porcenta je  

de pob lac ión  joven.  Según est imaciones de  l a  S e c r e t a r i a  de 

Programación y Presupuesto, los menores de ca to r ce  años 

representaron en 1985 e l  40% de l a  poblac ión t o t a l ,  

aproximadamente 31  mi l lones  de niños. Según l a  misma fuen te  se 

est ima que para e l  año de 1990 representaran e l  36% y para e l  an'o 

2000 e l  31%. 

Las condic iones  de v ida  de estos nii íos t i en en  una es t ruc tura  

parec ida a l a  d e l  r e s t o  de l a  población:  mientras unos t i enen  l a s  

condic iones  necesar ias  para d e sa r r o l l a r s e  -aproximadamente e l  

35%-, e l  resto -65%- carece  de algunos s a t i s f a c t o r e s  para l o g r a r  

s u  Óptimo d e s a r r o l l o  y de estos e l  69.3% se ubica por debajo  de 

estos márgenes. (1) 

La a s i s t e n c i a  d e l  Estado a l a  n iñez ,  t i en en  en México una 

l a rga  h i s t o r i a  que se remonta a sus i n i c i o s  como nación. En su 

concepción más moderna han e x i s t i d o  en México in t en tos  de  

impulsar p o l í t i c a s  hac ia  l a  niñez no só lo  benefactoras ,  s i n o  

est imulantes  de  s u  d e sa r r o l l o .  

S i n  embargo en los Ú l t i m o s  años, l a  c r i s i s ,  l a  ace lerada 

urbanización y l a s  p o l i t i c a s  ap l i cadas  han adoptado enfoques y 

d i r e cc i ones  que prop ic ian  e l  e s t r a v í o  de  conceptos cu l tu ra l e s  y 

sent imientos  natura les  sobre l a  descendencia,  necesar ios  para l a  

sobrev i v enc ia  de  los pueblos,  de  l a s  ideas  y de l a  especie. (2) 
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Así, organismos que en un pasado se dedicaban a l a  a s i s t enc i a  

Y pro tecc idn  de l a  i n f anc i a ,  hoy sólo l a  ven como un "su je to "  mas 

de a tenc ión  en t r e  otros como s e r í a :  ancianos,  mujeres l a c tan tes  

y ges tantes ,  s i n  p r i o r i z a r  ninguna p o l i t i c a  de atenc ión e s p e c i a l  

a su d e s a r r o l l o  (Ley sobre e l  Sistema Nacional  de As i s t enc ia  

Soc i a l .  D i a r i o  O f i c i a l ,  enero de 1986). Y en cuanto a los planes 

y programas de  l a  S e c r e t a r i a  de Educación Púb l i ca ,  se ha 

impactado l a  c a l i dad ,  l a  cant idad y l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a  

enseñanza i n f a n t i l .  

Los n i k s  no sólo son e l  fu turo  de un pa í s  son e l  grupo más 

suscep t ib l e  y s ens i b l e  de l a  sociedad.  Pe ro ,  dadas l a s  ac tua l e s  

condic iones  por l a s  que a t r a v i e sa  México no son n i  e l  presente  n i  

e l  porven i r  prometedor que t an to  n e c e s i t a  para s a l i r  de  l a  

s i t uac i ón  c r i t i c a  que a t rav i e sa .  Estos niños en d i e z  años, a 

f i n a l e s  de este s i g lo ,  serán los que con su es fue r zo ,  t r aba j o  y 

c r e a t i v i d a d  darán a México e l  rumbo. Ahora, l a  r e a l i dad  para una 

gran mayoría de e l los ,  e s t a  hecha de necesidades i n sa t i s f e chas ,  
.. 

riesgos a l t o s  a s u  sa lud y a s u  v i da ,  pocas pos ib i l i dades  de  

d e s a r r o l l o  f i s i c o  e i n t e l e c t u a l  y en muchas ocas iones ,  de l a  

necesidad de  emplearse para ganar s u  sustento .  

.. . . . ... 
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1.EN TORNO A L A  IDEA DEL N I N ~ .  

. ,  1.1. La election del punto de partjrfa. 

S i  aspiramos a una vida más justa  y democrática habremos de 

preocuparnos un poco más en como están creciendo estos millones 

de niños, cuales son sus posibilidades reales de desarrollo y 

sobre todo cuales son sus condiciones actuales de vida. A p a r t i r  

de este conocimiento podremos encarar s u  presente de una manera 

más constructiva hacia e l  futuro. 

E l  estudio de l a  infancia en México ha sido en e l  pasado 

reciente un tema poco estudiado como fenómeno global, en 

contradicción con e l  surgimiento de una situación cada ves más 

incierta para su desarrollo y porvenir.. 

E l  reducido número de estudios que existen sobre l a  

problemática de l a  infancia concebida como fenómeno sociológico o 

antropológico, demuestran esta f a l t a  de interés en su estudio. 

Las instituciones nacionales que se dedican a promover o proteger 

a este sector de l a  sociedad no cuentan con diagnósticos amplios 

sobre s u  estado, existen sólo estudios aislados que t r a t a n  de 

describir algunas de sus problemáticas o situaciones, como e l  

estado nutricional del niño en alguna región, o estudios sobre 

aprendizaje o situación educacional, problemas psicoafectivo, 

relaciones familiares. (1) 

Desde e l  punto de vista de l a s  ciencias sociales, encontramos 

que l a  mayoría de los estudios con referencia a l a  nine2 se 

concentran sobre todo e n  áreas de psicología, pedagogía y derecho 

y menos en sociologia y antropología. 



Para l a s  i n s t i t u c i one s  u organismos que f inanc ían  proyec tos  

de i n v e s t i g a c i en  han dejado de ser p r i o r i t a r i o  e l  es tud io  de  los 

n iños ,  qu i zá  con l a  óp t i c a  de que e l  c rec imiento  de poblac ión se 

ha reducido y que porcentualmente l a  poblac ión i n f a n t i l  ya no es 

o t i ende  a no ser alarmante, en este sen t ido  los niños ya no 

están de moda para ser estudiados.  Ahora hay que es tud iar  a l a s  

mujeres, a los ado lescentes  o a los ancianos. Ins t i tuc i ones  d e  

este t i po  recomiendan en focar  los temas en esas  d i recc iones .  

Aunado a esto,  e l  tema de l a  i n f anc i a  es un tema netamente 

femenino, de  l a s  tesis y t r aba j o s  consultados más d e l  80% 

fueron r e a l i z ados  por mujeres. La e xp l i c a c i ón  puede e s t a r  en l a  

tendencia de gran número de p r o f e s i on i s t a s  mujeres que se 

inc l inan  a l  e s tud io  de áreas cercanas a sus e s f e r a s  t r a d i c i o n a l e s  

de  a c t i v i dad ,  pero l a  ausencia de inves t i gadores  masculinos puede 

e s t a r  l i g ada  a l  s istema d i f e r enc i ado  de  v a l o r e s ,  que o t o rga  

p r i o r i dad  a l a s  t a r eas  re lac ionadas a l a  producción mate r i a l  y a 

l a  superestructura ,  mientras se minusvalua e l  proceso d e  
" 

reproducción biológico y s o c i a l  de  l a  especie humana, en una 

a c t i t ud  que se asume en sociedades andocentr icas.  

Así mismo vemos que en an t ropo l og i a  son re la t ivamente  escasos 

los t r aba j o s  r e a l i z ados  que tengan como o b j e t o  de e s tud io  a l  

n i f i .  Y los e x i s t en t e s  son también r e a l i z ados  preferentemente por 

mujeres ba j o  los conceptos de s o c i a l i z a c i ó n  o encul turac ión y 

antropo log ia  de l a  educación. 

A l o  l a r g o  de cuat ro  años de t r a b a j o  en e l  Centro de Enseñanza 

e Inves t i gac i ones  Urbanas. d e l  Sistema Nacional para e l  

Desar ro l l o  I n t e g r a l  de l a  Fami l ia  (D. I. F. 1 "Las Agui las"  , 
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realizando estudios sobre los beneficiarios de l a  asistencia 

socia l ,  tome un mayor interés en e l  estudio de los ninos, hi jos 

de las familias que habitan las colonias más humildes de l a  

ciudad de México, que crecen en ese medio - t a l  vez, para 

permanecer siempre en é l .  A estos niños a los cuales les  dedique 

mayor importancia en mis investigaciones les d i  e l  nombre de 

" des pro t e g idos " , 

E l  estudio de estos niños me l l evo  a comprender que no se 

trataba de una situación aislada, que en l a  configuración de su 

problemática participaba toda l a  sociedad y que e l l o s  

representaban una parte muy importante del  México de hoy y 

también del de manana. Y que en este sentido se volvían 

relevantes como objeto de estudio sociológico y antropológico. I 

Estos nin'os que f u i  estudiando y conociendo a l o  largo del 

tiempo, tienen características especiales. Su desarrollo responde 

a l a  presión de sus necesidades; su f a l t a  de preparación a las I 

escasas y deficientes estructuras educativas del pais; su madurez 

e incorporación social  a las formas a través de las cuales se 

social iza.  . 

A pa r t i r  de l a  relación con este sector de l a  población fu i  

profundizando y reconociendo e l  alcance de su problemática, que 

más a l l á  de l a  sensibilidad y e l  altruismo, conforma un fenómeno 
# 

sociológico por su alcance ( t a l  vez e l  60% de l a  n i&z  mexicana) 

y por l a  implicación que tiene en e l  proceso de reproducción 

simbólica de l a  sociedad, ya que sobre e l l as  se han elaborado 



discursos y desarrollado prácticas que afectan importantes 

aspectos de las formulaciones culturales, económicas, ideológicas 

y pol it icas de l a  sociedad mexicana. 

Los niños "desprotegidos" son l a  descendencia de sectores de 

las clases populares, que no conforman un grupo homogéneo. E l  

concepto de desprotección surge del contraste de su situación con 

niños de otros sectores sociales -protegidos-, pero sobre todo en 

contraposición con e l  discurso paternalista y protector del 

Estado mexicano y sus incongruentes pol í t icas de seguridad 

social: Es decir en l a  codJrucciÓn de l a  categoría intervienen 

dos niveles: uno empirico y otro ideal;  ambos se combinan y se 

definen a pa r t i r  de situaciones que delimitan actitudes y 

prácticas culturales de los elementos que padecen l a  

desprotección y del conjunto de l a  sociedad. 

ss Los niños desprotegidos tienen una forma particular de nacer, 

crecer , desarrollarse e incorporarse a l a  sociedad. Como fenómeno 

antropológico su comunidad de convivencia -llamo así  a los 

asentamientos populares en donde e l  niño pasa l a  mayor parte de 

su tiempo- conforma una organización socia l  que obedece a 

necesidades y pautas de conducta formalizadas a través de su uso. 

que contienen manifestaciones tradicionales que han subsistido y 

otras que intentan ser mecanismos de adaptación a l a  modernidad. 

Manifestaciones culturales que no necesariamente son similares o 

paralelas con las normas usadas en otros estratos sociales. E l  

discurso sobre crianza que tienen estas poblaciones, contiene 

parte del  ideario que sobre educación y cuidados de l a  infancia 

tienen otros sectores, más esto no coincide un número importante 



cr ianza  de l a  descendencia tiene sus par t i cu la r idades ,  que l o g r a  

que e s t a  poblac ibn,  además de reproducirse  como grupo s o c i a l ,  

reproduzca una forma s ingu la r  de incorporarse  a l a  sociedad.  

Estas son l a s  p r i n c i pa l e s  razones por l a s  cua les  me interese en 

este grupo s o c i a l  como o b j e t o  de a n á l i s i s ,  comprendiendo que para 

e x p l i c a r  s u  presencia y permanencia en l a  sociedad mexicana, s u  

es tud io  pasar ía  necesariamente, por los d i f e r e n t e s  espac ios  e 

ins tanc ias  de l a  v ida  s o c i a l ,  p o l í t i c a ,  económica y c u l t u r a l  d e l  

pa ís .  Comprendiendo que todo l o  que se haga o d e j e  de hacer para 

l a  nine2 r epe rcu t i r á  inde fec t ib l emente  en l a  sociedad.  



* Y  * .  . e  1.2. -o cqmo ohjeto/sujeto de  l a  soclallzac1on. 

3 . V  1.2.1 lQ!¿ka- 

E l  n iño  es crec imiento  y cambio. Es e l  resu l tado  dinámico de 

múltiples f a c t o r e s  en permanente transformación. Todas sus 

apt i tudes  se r e l ac i onan  con una s o l a  ap t i tud  i n t e g r a l :  l a  de  

crecer. 

Los años de i n f anc i a  son e l  per iodo  más p l á s t i c o  d e l  d e s a r r o l l o  

humano. Es un etapa de d e s a r r o l l o  permanente, cuyo ace l e rado  

c rec imiento  -ps i coneuro lóg i co  y f í s i co -  l o  d i f e r enc i an  de  

cua lqu ie r  o t r a  e tapa.  Su f i s i o l o g í a  es d i f e r e n t e  a l a  d e l  adu l t o ,  

a s í  como sus sensac iones ,  sus reacc iones  f i s i coqu ím icas  y sus 

forma de experimentar e l  medio. 

E l  hombre nace con un mínimo de  patrones de conducta 

conformados previamente. Con e l  c rec imiento  e l  niño en t ra  en un 

proceso de formación de patrones ,  continuamente p i e rde  o modi f i ca  
- 

hábi tos .  La pres ión  adaptadora es poderosa, e l  d e s a r r o l l o  ráp ido  

y en ocasiones tempestuoso. 

Jamás en e l  resto de  l a  v i da  aprenderá t an to  en t an  corto 

tiempo. La personal idad d e l  n iño se moldea -se es t ruc tura  y se 

organiza-  por l a  acc i ón  de  los estimulos d e l  medio y de su propio 

i n t e r i o r .  Sus expe r i enc i as  que impregnan su personal idad - todav ia  

p l á s t i c a -  son usadas para mod i f i car  e s t a  misma personal idad.  
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E l  n iño  para su sobrev i venc ia  t i e n e  que adqu i r i r  innumerables 

hab i l idades  adaptat ivas .  En e s t a  lucha por su sobrev i venc ia  es tán  

en juego ,  s i n  que é l  a s i  l o  sepa,  l a  sobrev i venc ia  de l a  especie 

y de l a  cul tura .  Es l a  etapa mas importante para transmisión de 

l a  herenc ia  cu l tu ra l  de un pueblo. 

Un niño es un hombre en su e tapa más dinámica de transformación 

e v o lu t i v a .  Algunos c i e n t i f i c o s  consideran que un niiío cuando nace 

es aun prematuro, que dada l a  r e l a c i ó n  de  taman'o de l a  pe lv is  y 

l a  cabeza,  l a  c r í a  humana nace anticipadamente. E l  promedio de 

v ida  in t rau te r ino  es porcentualmente menor que en e l  resto de los 

mamíferos. Por l o  cua l  e l  d e s a r r o l l o  p l eno  de sus f acu l t ades  

f í s i c a s  y neuro lóg icas  termina aproximadamente un azo  después. 

Además debido a l a  complej idad de  formas cu l tu ra l e s  que e l  n iño 

t i e n e  que aprender para s o b r e v i v i r ,  e l  per iodo  de i n f anc i a  se 

amplia aun mucho más, l l egando  en algunas cu l turas  hasta b i en  

entrada e l  per iodo adul to .  

. .  1.2 .2 .  El Droceso de l a  so-acion, 

E l  per iodo de aprend i za j e  $es l lamado s o c i a l i z a c i ón .  Algunos 

es tud iosos  d i f e r enc i an  l a  s o c i a l i z a c i ó n  en dos e tapas ,  a saber:  

s o c i a b i l i z a c i ó n  y s o c i a l i z a c i ó n  (Claessens,  c i t a d o  por KOning, 

1981). La s o c i a b i l i z a c i ó n  comprende e l  aprend i za j e  d e l  c o n t r o l  de  

l a s  func iones  f i s i o l ó g i c a s  y l a  maduración neuro lóg i ca ,  aspecto  

que c o in c i d e  con l a  gran importancia que l e  atr ibuyen los 

psicólogos a l  primer a& de v i da  (Sp i t z  Rene, 1969). La etapa de  

l a  s o c i a b i l i z a c i ó n  e s t a  determinada básicamente por l a  r e l a c i ó n  

-. X. 10 
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con l a  madre y se da como paso previo e indispensable a l a  

s o c i a l i z a c i ó n ,  d e s c r i t a  como l a  etapa de introducc ión a l a s  

r e l ac i ones  s o c i a l e s  propiamente dichas.  

Dependiendo de los autores que se es tud i e  se encontrará 

d i f e r e n t e  én f a s i s  en l a s  edades en l a s  que es más importante e l  

proceso de s o c i a l i z a c i ó n .  E l  primer ano de v ida  para l a  c a s i  

t o t a l i d a d  de los e s p e c i a l i s t a s ,  es determinante en  l a  

ind iv iduac ión de l a  personal idad emotiva d e l  ser humano. Pero  a 

p a r t i r  de este momento y dependiendo l a  escue la  p s i c o l ó g i c a  o 

pedagógica que se s i g a ,  descubriremos que e x i s t e  una amplia gama 

de criterios para f i j a r  l a s  edades i n f a n t i l e s  de l a  adqu i s i c i ón  

de elementos importantes en l a  formación de l a  personal idad I 

soc i ocu l tu ra l .  (Ha l l owe l l ,  1979).  Esta determinación e t á r i a  no 

r e v i s t e  para e l  presente  t r aba j o  s i g n i f i c a d o  e s p e c i a l ,  ya que l o  

que se t r a t a  de ana l i z a r  y comprender es e l  proceso genera l  de 

s o c i a l i z a c i ó n .  
- 

Para e l  presente  t r aba j o  los s i gu i en t e s  elementos teóricos 

guiaron y sustentaron e l  a n á l i s i s :  una, l a  in t e rp re tac i ón  de 

Agnes Heller sobre  los procesos de e laborac ión  de los 

sent imientos  y l a  conformación de l a  v ida  c o t i d i ana ,  que nos d i o  

un marco r e f e r enc i a1  sobre  l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  o t r a  l a s  t e o r í a s  

c r i t i c a s  sobre los modelos de s o c i a l i z a c i ó n  occ iden ta l  y e l  

autor i tar ismo basados en Gerar Mandel, Foucault y Pe t e r  Bruckner 

E l  nacimiento es e l  i n i c i o  de un interminable proceso de 

cambios, para e l  ind iv iduo  y para l a  soc iedad.  es una fu en t e  de 

reorgan i zac ión  soc ia l ,  a t r a v é s  de este se o r i g i na ra  una serie de 

l a z o s  de parentesco. Para l a  soc iedad los nacimientos s i g n i f i c a n  



siempre l a  po s i b i l i d ad  de perpetuarse y según l a s  condic iones  y 

d e s a r r o l l o  alcanzado por e s t a s  s i g n i f i c a n  más indiv iduos que 

al imentar o b ien ,  más brazos para t r aba j a r .  E l  nacimiento siempre 

es un acontecimiento digno de tomarse e n  cuenta, de e s tud ia r se ,  

-para nuestra cu l tura  ca lculadora :  Tasa de nacimiento-. 

Finalmente l a  reproducción s o c i a l  a s i en ta  su c e r t e z a  en  e l  

ingreso  de nuevos miembros. 

La s o c i a l i z a c i ó n  es e l  mecanismo s o c i a l  a t r a v é s  d e l  cua l  se 

transmite e l  cuerpo de v a l o r e s ,  háb i tos  y costumbres de una 

sociedad o c l a s e  s o c i a l .  La s o c i a l i z a c i ó n  es en s í  misma un I 
I 
1 proceso i d e o l ó g i c o .  Es un proceso  de comunicación que abaarca i 

forma y contenido los cuales  se imbrican conformando una trama 

inseparable.  E l  proceso de i n t e r n a l i z a c i ó n  de  l a  cu l tura  -proceso 

de s o c i a l i z a c i ó n  o enculturación- se mani f i es ta  en e l  ind iv iduo  y 

en l a  sociedad a t r a v é s  d e l  c a r á c t e r ,  l a  personal idad y sus 

perspec t i vas  como grupo s o c i a l .  

Cada cu l tura  genera sus par t i cu la r idades  ps i cocu l tu ra l e s ,  pero 

también cada ind iv iduo  adapta sus necesidades internas  a l a s  

necesidades de l a  organizac ión y es t ruc tura  s o c i a l .  Toda cu l tura  

tiene una "con f i gurac ión  dominante", e x i s t i endo  una amplia gama 

de po s i b i l i d ades  para r e a l i z a r l a  -sobre todo en l a s  sociedades 

más complejas.  S i n  embargo, l a .  r e a l i z a c i ó n  s o c i a l  de  l a  

personal idad impl ica  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  ind iv iduo  (Ego) y s u  

medio. " E l  ser humano empieza a aprop iarse  l a s  t a r eas  d e l  mundo 

part iendo de s u  propio organismo en  e l  momento d e l  nacimiento" 

(Heller, 1987). E l  ind iv iduo  s e l e c c i ona  en t r e  l a s  ta reas  que l a  

soc iedad l e  p o s i b i l i t a  y l a s  adecúa, dependiendo sus capacidades 
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e interéses. Esta autorregulación del Ego interdependiente con e l  

medio social  que 10 rodea se da en un proceso llamado 

homeóstasis. (2) 

La homeostasis se completa en e l  proceso dee introyección a 

pa r t i r  del cual e l  Ego as imi la  internamente c ier to  esquema 

axiológico que l e  permitira identif icarse durante toda su vida, 

Este doble proceso sólo es posible que se de , y se da en r igor  a 

pa r t i r  de las relaciones desiguales entre e l  niño y e l  adulto, 

desigualdad principalmente biológica. Esta desigualdad esta 

basada en l a  desproporción de medios f í s i cos  para l a  

supervivencia que existe entre ambas generaciones. En esta 

relaciOn e l  adulto ofrece seguridad - f í s i ca  y afectiva- a cambio 

de que e l  n i50 real ice  imitaciones cercanas a l  ideal de l a  

configuración cultural. Este acatamiento a l a  reproducción de 

normas y conductas se da en una relación psicoafectiva en donde 

e l  miedo a l a  perdida de l a  protección juega su papel en e l  

establecimiento de procesos de autoridad/sumisión. (Mande1 , 1979 1 
.. 

Y es a pa r t i r  de esta relación que e l  niño intruyecta un esquema 

exiológico. 

Esta  relación encarna en s í  misma l a  violencia, como fuerza 

transformadora que moldea desde las necesidades básicas hasta 

los procesos simbólicos más complejos. La socialización a través 

de diferentes formas configura e l  contenido: hábitos, costumbre 

y contenidos axiológicos. Para l levar a cabo este proceso se 

requiere l a  uti l ización de l a  fuerza que representa l a  relación 

de autoridad. Todo proceso de socialización es una manifestación 
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c o n f l i c t u a l  de cuando menos dos f u e r z a s ,  en donde pueden a f l o r a r  

los i n t e r eses  i n f a n t i l e s  pero también ser r e l ac i ones  de t o t a l  

sumisión/autoridad. (Bruckner , 1974) 

La expres ión " formal"  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  es más suscep t ib l e  a 

transformaciones pa ra l e l as  con e l  r e s t o  de l a s  es t ruc turas  

s o c i a l e s .  E l  contenido ,  en cambio, es más permanente y de menos 

movi l idad.  La c o r r e l a c i ón  en t r e  f i g u r a s  formales  en l a  es t ruc tura  

s o c i a l  y en los procesos de s o c i a l i z a c i ó n  son una constante en l a  

h i s t o r i a .  Sociedades de es t ruc turac ión  j e rárqu ica  cerrada 

entrañan s o c i a l i z a c i one s  a u t o r i t a r i a s ,  en t an to  que soc iedades  I 

I 

i 

más complejas cont ienen d i v e r sos  modos de s o c i a l i z a c i ó n ,  algunas ~ 

I menos au t o r i t a r i a s .  

En soc iedades  mul t i é tn icas  y c l a s i s t a s  -como l a  mexicana- se 

encuentra una estrecha r e l a c i ó n  de l a s  f i g u r a s  formales  de 

s o c i a l i z a c i ó n  y e l  lugar  y e l  espac io  que en l a  estructura  s o c i a l  

tiene e l  grupo a l  que se hace r e f e r e n c i a .  En términos genera les  

una apertura en l a s  expres iones  formales  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  

t i e n e  que ver directamente con los procesos y grado de 

pa r t i c i pa c i ón  que l o s  d i f e r e n t e s  segmentos de l a  soc iedad t i enen  

en l a  d e f i n i c i ó n  de l a s  p o l í t i c a s  genera les .  En soc iedades  más 

democráticas l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  a pesar de s u  p r i n c i p i o  g ene ra t i vo  

bas ic0  -asegurar l a  perrpetuac ión de  una cultura-  t i ende  a 

i n t e g r a r  y a r e spe ta r  más l o s  i n t e r e s e s  de l a  in fanc ia .  



. .  1 .2 . 3 .  Las ins tanc ias  de l a  sot- 

Como se ha mencionado anter iormente l a  s o c i a l i z a c i ó n  tiene un 

a l t o  v a l o r  en e l  proceso de reproducción de  l a  soc iedad,  es por 

e s t a  razón que r e su l t a  de sumo i n t e r é s  para l a s  d i f e r e n t e s  

ins tanc ias  de l a  sociedad i n t e r v e n i r  en e l l a .  Las ins tanc ias  en 

donde se l l e v a  a cabo este proceso son: a> e l  n ive l  de  l a s  

r e l ac i ones  personales  y b) e l  n i v e l  de l a  r e l ac i ones  s o c i a l e s  que 

a su vez se d i v i d e  en c i v i l e s  y e s t a t a l e s .  

E l  n i v e l  de  l a s  r e l ac i ones  personales  se c i r cunsc r ibe  

básicamente a l a  f a m i l i a  y l a  o rgan i zac ión  v e c i na l  más cercana. 

La f a m i l i a  es para l a  s o c i a l i z a c i ó n  l a  o rgan i zac ión  s o c i a l  sede  

p r i n c i pa l  de l a  transmisión de v a l o r e s  y de  l a  formación de l a  

personal idad ind i v idua l .  

La f a m i l i a  en términos de  l a  s o c i a l i z a c i ó n  es un grupo de  

parentesco que comparte una misma r es idenc ia  y s irve de  puente 
c 

en t r e  dos generaciones.  Este concepto de  f a m i l i a  no es i d é n t i c o  

n i  presupone que se este haciendo mención de l a  " f a m i l i a  

conyugal" -matrimonio con su descendencia-,  por e l  c on t r a r i o  

entrafia l o  amplio y l o  complejo de  l a s  r e l a c i one s  de parentesco y 

l a  s i t uac i ón  de res idenc ia .  

En este s en t i d o  l a  f a m i l i a  es e l  soporte y/o l a  o b l i g a c i ó n  

económica d e l  i nd i v iduo ,  e l  espac io  s o c i a l  de l a  procreac ión  y de  

l a  c r i anza ,  e l  proceso de s o c i a b i l i z a c i ó n .  Es l a  fuen te  de l a  

i d e n t i f i c a c i ó n  pr imar ia  y de transmisión y formación de  emociones 



y sentimientos. Es l a  formadora del  sopor t e  de l a  personal idad 

s o c i o cu l tu ra l ,  que i n i c i a  e l  proceso de l a  ind iv iduac idn de l a  

cul tura .  

En un segundo plano,  dentro de l a s  r e l a c i one s  personales  

encontramos a l  medio f í s i c o  y s o c i a l  más cercano: l a  vecindad. I ’  
Como l a  i n f l u enc i a  que e l  conjunto de pobladores contiguos t i e n e n  

en l a  conformación de va l o r es .  Ya sea  en cuanto a costumbre 

r e f e r i d a s  a l  uso y d i s t r i buc i ón  d e l  tiempo, a háb i tos  

re lac ionados con su medio ambiente -c l ima,  vege tac ión ,  s e r v i c i o s  

públ icos- .  S i tuac i ón  que contr ibuye  a d e f i n i r  l a  personal idad I 

*I 
so c i o cu l tu ra l  a t r a v é s  de l a  adaptación d e l  ind iv iduo  -nMo  o y 

I 

I adulto- con s u  entorno más próximo. 

En cuanto a l  ámbito de l a  r e l a c i one s  s o c i a l e s ,  contr ibuyen en I 

e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n  tres ins tanc ias :  l a  e scue la ,  c los 

medios de comunicación y l a s  instituciones e s t a t a l e s .  
7 - 

La escue la  juega un papel pr imord ia l  en este segundo plano de 

l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  sobre todo en l a s  soc iedades  más urbanizadas, 
.. 

donde e l  instruirse juega un dob le  papel  para l a  f a m i l i a ,  en  

primer lugar  de custod ia  i n f a n t i l  y por otro de expec ta t i va  de 

ascenso socioeconómico. Con este dob le  pape l ,  l a  escue la ,  

sustituye en buena pa r t e  a l a  f a m i l i a  en l a  conso l idac ión  de los 

roles s o c i a l e s  y en l a  conformación de l a  personal idad c u l t u r a l ,  

porque l a  escue la  no sólo custod ia ,  s i n o  t ransmite  v a l o r e s  y 

doc t r inas  a t r a v é s  de l a  ensezanza y l a  educación,  que conforman 

par t e  importante d e l  c a p i t a l  c u l t u r a l  de una sociedad.  Es en 

este s en t i d o ,  l a  i n s t i t u c i ón  más importante en l a  transmisión de 

i d e o l o g i a .  Algunos estudiosos  consideran que n i  aun los medios 
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de comunicación, que en l a  ac tua l idad  ocupan lugar  tan  

p r i v i l e g i a d o  en l a  transmisión de v a l o r e s ,  pueden competir con 

l a  importancia que l a  escue la  tiene en su papel  s o c i a l i z ado r .  

E l  proceso de reproducción s imból ica  se conforma a t r a v é s  de 

l a s  multiples mani festaciones cu l tu ra l e s ,  en t r e  e l l a s ,  en 

sociedades urbanas, t i en en  un papel  destacado los medios de 

comunicación. Su ac tua l  expansión y penet rac ión ,  sobre todo  de 

los medios e l e c t r ó n i c o s ,  han ido adquir iendo cada vez mayor 

in f luenc ia  en l a  conformación de los esquemas ax i o l ó g i c o s  de l a s  

soc iedades ,  no sólo por su a lcance ,  sino de manera e s p e c i a l  por 

e l  papel  que tienen como a l t e r n a t i v a  de entretenimiento  de l a s  

f a m i l i a s  urbanas. 

En l a  mayoría de  los pa íses  estos medios son contro lados  por 

e l  Estado o por l a s  c l a s e s  dominantes, por l o  que, en épocas 

r e c i e n t e s ,  se han conver t ido  e n  medios premeditadamente 

i deo l og i zan tes .  Son e l  ámbito más descarnado de l a  transmisión de 

l a  " con f i gurac ión  dominante". Son medios que, por s u  organ i zac ión  

no aceptan l a  r é p l i c a ,  carecen de l a  r e l a c i ó n  personal .  Son l a  

mani festac ión de pa r t e  importante d e l  autor i ta r i smo en l a  

reproducción de va l o r es .  Pero  a l  constituir,  sólo pa r t e  d e l  

proceso de reproducción s imbó l i ca ,  encuentran su contraparte  en 

los receptores, que en  e s t a  r e l a c i ó n  puede s e l e cc i onar  o t r aduc i r  

aque l l o s  mensajes que engranan o son congruentes con e l  resto de 

su es t ruc tura  a x i o l ó g i c a .  
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Finalmente, como par t e  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  en e l  ámbito de l a s  

r e l ac i ones  s o c i a l e s ,  encontramos a los d i f e r e n t e s  aparatos e 

ins t i tuc i ones  d e l  Estado. Que se mani f ies ta  desde e l  plano 

l e g i s l a t i v o ,  pasando por o t r a s  ins tanc ias ,  hasta l a s  formas y 

contenidos de los s e r v i c i o s  a s i s t enc i a l e s .  

En e l  Estado conf luyen los c o n f l i c t o s  de l a  opos i c i ón  de 

in t e r eses  de l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  como l a  expres ión 

más acabada de l a s  ins tanc ias  y espac ios  d e l  poder. No todas l a s  

expres iones  d e l  Estado son par te  de l a  dominación, pero  s i  todas 

intentan r e func i ona l i z a r  a l a  soc iedad en términos de  l a s  

necesidades y conveniencias de una c l a s e .  

E l  Estado generalmente a t rav i e sa  los d i f e r e n t e s  espac ios  de l a  

v i da  de una sociedad:  l e g i s l a ,  v i g i l a ,  c on t r o l a ,  c a s t i g a  y es 

benefactor .  In tenta  a t r a v é s  de d i f e r e n t e s  medios regir e l  

d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  p o l i t i c o ,  económico y c u l t u r a l  de l a  

sociedad.  Se puede d e c i r  que cada a c t o  de Estado - l e g i s l a t i v o ,  

p l a n i f i c a d o r ,  ejecutivo o de o t r o  orden- obedece a l a  necesidad 

de r e func i ona l i z a r  l a  es t ruc tura  de l a  soc iedad.  

En este sen t ido  e l  Estado in t en ta ,  a t r a v é s  de todos  estos 

medios, de c on t r o l a r  los procesos de s o c i a l i z a c i ó n ,  aunque, en 

sociedades complejas y mul t i é tn icas  e s t a  func ión s o c i a l i z ado ra  

e s t á  inmersa en muchas cont rad ic iones  y d i f i c u l t a d e s .  

Así, e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n ,  pasa necesariamente por l a s  

más d i ve r sas  ins tanc ias  de l a  v i da  s o c i a l .  L i gado  a una necesidad 

b i o l ó g i c a  se encuentra una necesidad s o c i a l ,  l a  s o c i a l i z a c i ó n  es 

una func ión indispensable  en l a  preservac ión  de  l a  espécie y de 

l a  cu l tura .  
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2. EL NINrJ EN LA SUCIEDAD MEXICANA. 

. Y  2. 1. E l n o  en  e l  Estado mexicano. 

Es in t e r esan te  ver como parale lamente a l  d e s a r r o l l o  d e l  México 

independiente,  va surgiendo una mayor conc ienc ia  sobre l a  

importancia de  l a  i n f anc ia  para e l  porven i r  de l a  nación. Es 

sobre todo dentro  d e l  movimiento de  Reforma en donde de  manera 

más c l a r a  se expresará e s t a  necesidad de atender a l a  i n f anc i a  

desproteg ida con acc iones  de bene f i c enc ia  púb l i ca ,  retomando por 

un lado  l a  expe r i enc i a  de los rel igiosos y rompiendo con e s t a  a 

p a r t i r  de una óp t i c a  l a i c a .  E l  p res idente  Juárez,  en e l  año de i 
1 

1861, instaura l a  Benef icenc ia  Púb l i ca  como ac t i v i dad  d e l  Estado 

a t r a v é s  de  dos actos :  La adscr ipc ión  de l a  Benef icenc ia  Púb l i ca  

a l  gobierno d e l  Distrito Federa l  y l a  c r eac i ón  de l a  D i r ecc i ón  

General de Fondos de Benef icenc ia .  Los criterios para ayudar o - 
socorrer a los nirios desamparados aun no se d i vo r c i an  d e l  todo  de  

los conceptos de  l a  car idad  c r i s t i a n a ,  aunque empiezan a tomar 

forma los conceptos bás icos  que matendrán e s t a s  acc iones  hasta 

hace pocos a k s :  por e l  b i en  de  l a  nación. 

Durante e l  gobierno de P o r f i r i o  Diaz se dec re ta  l a  primera Ley  

de Bene f i cenc ia  Pr i vada ,  que da un paso d e c i s i v o  en e l  

rompimiento con l a s  asoc iac iones  r e l i g i o s a s  y ent ra  en vigor l a  

v i g i l a n c i a  de l a s  acc iones  a t r a v é s  d e l  poder púb l i co .  

Durante e s t a  misma época se a b r i ó  l a  "Casa Amiga de l a  Obrera" 

en e l  año de 1887, i n s t i t u c i ó n  que se dedicaba a cu idar  e 

i n s t r u i r  a los h i j o s  de l a s  t raba jadoras ,  pr incipalmente de l a s  



\ 

t e x t i l e r a s  o t a l l e r e s  d e l  v e s t i d o .  Cuyos p r i n c i p i o s  conceptúales ,  

vo l v f an  a l  orden re l ig ioso ,  desvinculandose de l a s  bases l a i c a s  

que habían t ra tado  de dar forma a l a  bene f i cenc ia  en allos 

an t e r i o r es .  

Los gobiernos pos t r evo luc i onar i os ,  que son en s i  mismos l a  

materia d e l  presente  c a p i t u l o ,  conso l idaron l a s  grandes ideas  

sobre  l a  nación en l a  Const i tuc ión de 1917,  de donde se nu t r i r a  . 
en buena parte l a  i d e o l o g i a  d e l  nacionalismo r evo luc i onar i o .  

Dentro de los a r t í c u l o s  cons t i tuc i ona l e s  que t ra ta ron  de proteger 

3 $9 +$+$31+(+$3 & ggi.ig años se encuentra e l  123, que proh ib ía  e l  

uso d e l  t r aba j o  de menores de  14 años; y e l  tercero 

cons t i tuc i ona l  que o b l i g a  a l  Estado a impar t i r  educación bás ica  

g r a tu i t a .  

En l a  misma época se públ ica  "La h i g i ene  en México" d e l  Ing.  

A lber to  J. Pan i ,  cuya publ icac ión es patrocinada por e l  gobierno 

c ons t i t u c i ona l i s t a .  Dicha obra c o n s i s t í a  en un a n á l i s i s  sobre  

l a s  condic iones  de  salud e h i g i ene  d e l  p a i s ,  señalando que e l  

estado y l a s  condic iones  de sa lud de l a  poblac ión "son una de  

l a s  herenc ias  más ne fas tas  y vergonzosas" d e l  porfiriato. Pani  

seña la  que e l  "hambre encabeza l a s  enfermedades s o c i a l e s  d e l  

p a í s ,  " s i  no ba j o  l a  forma aguda que mata, luego s i  e l  hambre 

c rón i ca ,  l en t a  , que padece una buena p a r t e  de nuestro pueblo 

ba jo"  y l a  cons idera  una de  l a s  causas "más e f i c i e n t e s "  de  l a  

mortal idad y l a  morbi l idad genera les .  

Pani  seña la  como segunda causa de  l a  mortal idad i n f a n t i l  

f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  d i c e  a l a  l e t r a :  "En e s t a  mortal idad 

h o r r i p i l a n t e  -que representa  más d e l  cuarenta por c i e n t o  de  l a  

20 
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t o t a l -  hay que reconocer ,  seguramente, además de  l a s  causas 

f í s i c a s  d e l  con tag i o ,  de l a  a l imentac ión de fectuosa y de l a  

hab i tac ión  malsana, e s t a  o t r a  causa de  c a r á c t e r  moral: l a  

ignoranc ia  y l a  f a l t a  de cuidados maternales".  

E l  primero de mayo de 1917 se cons t i tuye  e l  Departamento de 

Salubridad Púb l i ca ,  para l a  a tenc ión  de  l a s  epidemias que 

diesmaban a l a  población.  

En e l  año de 1920, durante e l  gobierno t r a n s i t o r i o  de  De l a  

Huerta, se reorgan i za  l a  Bene f i cenc ia  Púb l i ca  y se l e  asignan,  

desde entonces e l  t o t a l  de l a s  ganacias de  l a  L o t e r í a  Nacional .  

En ese mismo año se l l e v a  a cabo e l  Pr imer Congreso Mexicano d e l  

Niño y en ese mismo per iodo  se c r ea  e l  Departamento Autónomo de 

As i s t enc ia  e Hig i ene  I n f a n t i l .  

Después de e s t a s  acc iones  de t ipo  gene ra l  que intentan p ro t ege r  

a todos los grupos ind igentes  d e l  p a i s ,  en e l  año de  1929, a 

p a r t i r  de l a  .necesidad que e x i s t e  de pob lar  e l  terr i tor io  

nac ional  y de "emprender un gran movimiento hac ia  e l  d e s a r r o l l o  

más conso l idado" ,  se propone como una de  las metas: f r e n a r  e l  

e l e vado  número de muerte que diesman a l a  i n f anc i a ,  a t r a v é s  de  

una organ i zac ión  c i v i l ,  promovida por e l  departamento de 

Salubridad Púb l i ca ,  por l o  que se c r ea  l a  Asoc iac ión  Nacional  de 

P ro t ecc i ón  a l a  In fanc ia .  

E l  24 de enero  d e l  mismo año se funda d icha asoc iac ión ,  un d í a  

después e l  p e r i ó d i c o  Exe l s i o r  cons iga  en l a  primera plana a 5 

columnas "Dist inguidas  damas harán una humanitaria cruzada contra  

l a  mortal idad I n f a n t i l " .  E l  comité f u e  p r e s i d i do  por l a  Sra de  

Po r t e s  G i l .  La reunión f u e  convocada por e l  Dr. Aqu i l ino  



Vi l l anueva ,  je fe  de Salubridad Púb l i ca ,  para i n i c i a r  una campaña 

"en contra  d e l  pel igro nac ional  que s i g n i f i c a  l a  escasa na ta l i dad  

y l a  grande desapar ic ión de los  niños y a s í  c on t r i bu i r  a l  b i en  de  

l a  República".  La asoc i ac i ón  estuvo cons t i tu ida  por l a s  esposas,  

madres e h i j a s  de los minis t ro  de l a  época. 

En l a  reunión p a r t i c i p ó  e l  Dr. I gnac i o  Chávez, quien d i j o  que 

" l a  mortal idad i n f a n t i l  se de r i v a  de l a  f a l t a  de cooperac ión 

en t r e  e l  gobierno y l a  soc iedad" ,  e indicaba que l a  p r i n c i p a l  

causa de mortal idad son l a s  enfermedades d e l  tubo d i g e s t i v o .  

E l  Ú l t i m o  d í a  d e l  año de 1937, ocho años después de  l a  c r eac i ón  

d e l  primer departamento encargado de l a  pro t ecc i ón  de  los niños ,  

e l  pres idente  Lázaro Cárdenas, c r e a  l a  S e c r e t a r i a  de As i s t enc ia  i( 

i 

I 

Púb l i ca ,  que fusiona a l a s  ant iguas bene f i cenc ias  púb l i cas  y 

pr ivadas y a l  Departamento Autónomo de  As is tenc ia  S o c i a l  

I n f a n t i l .  Aquí l a s  mot ivaciones p o l í t i c a s  para l a  p ro t ecc i ón  más 

ampl ia,  en l a s  cua les  no sólo se contemplaba a l a  n i i k z ,  se 

de r i van  en granmed ida  de l a  necesidad de  s a t i s f a c e r  l a s  v i e j a s  

demandas de  j u s t i c i a  s o c i a l  de  amplias capas de  l a  poblac ión,  a s í  

como de concepciones d e s a r r o l l i s t a s  que v e í an  como una cond ic ión  

p r e v i a  a cua lqu ie r  forma de mejoramiento l a  incorporac ión de l a  

pob lac ión  a mínimas condic iones  de  c i v i l i z a c i ó n .  La i n i c i a t i v a  de 

l e y  que c r ea  e s t a  dependencia d e l  e j e c u t i v o  d i c e  as€: "La 

i n i c i a t i v a  que formulo obedece a imperat ivos  de o rgan i zac ión  que 

e l  gobierno cons idera  inap lazab les  y t i en en  sus fundamentos 

j u r í d i c o s  en l a s  razones que me permito expresar  a cont inuación.  

I 
I 
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"Atenta l a  evo luc ión  de  las  i n s t i t u c i one s  p o l i t i c a s ,  e l  Estado 

Mexicano reconoce que debe modi f i carse  e l  concepto de 

Benef icenc ia  por e l  de As is tenc ia  Púb l i ca ,  t an to  más cuanto que 

los s e r v i c i o s  que demandan los ind iv iduos  socia lmente d é b i l e s  

deben tender a su d e s a r r o l l o  i n t e g r a l ,  s i n  l i m i t a r s e  a s a t i s f a c e r  

exclusivamente sus necesidades de subs is tenc ia  o de t ratamiento  

médico, sino e s f o r z a r s e  por hacer de e l l o s  f a c t o r e s  ú t i l e s  a l a  

c o l e c t i v i d a d  en b ien  de los intereses genera les  d e l  país" 

" . . .  Atendiendo a que e l  deber d e l  Estado de pro teger  l a s  

condiciones de  deb i l i dad  y desamparo de todos  los miembros de l a  

soc iedad,  no comprende sólo l a  edad i n f a n t i l ,  sino que se , 

ex t i ende  a todas l a s  etapas de l a  v i da  l o  mismo l a  adul ta  que l a  

senecta"  

i 
I 

En e s t a  misma época se l e  a t r i buye  a l a  a s i s t enc i a  púb l i ca  las 

t a r eas  para a u x i l i a r  a l a s  poblac iones  que han s i d o  v í c t imas  de 

algún desas t re .  

" .  . . Dicha s e c r e t a r í a  se l e  encarga a s i  mismo los 

acontecimientos que en  forma de calamidades públ icas  causan 

quebrantos en d i f e r e n t e s  zonas más o menos amplias d e l  t e r r i t o r i o  

nac ional  " . 
Como se puede observar ,  e l  per iodo  de Cárdenas es para l a  

concepción de l a  as i s t enc ia .  púb l i ca ,  a l  i g u a l  que para muchas 

o t r a s  i n s t i t u c i one s  d e l  Estado, d e f i n i t i v a ,  ya $sue de e s tas  se 

desprende un concepto más novedoso que t i ende  a "modi f i car "  l a s  

s i tuac i ones  que  ponen en  desventa ja  a algunos grupos s o c i a l e s .  
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Expone que l a s  acc iones  son de p r e v i s i ón ,  h i g i ene  y educación. 

De alguna manera s im i l a r e s  que l a s  que venia  l l evando  a cabo e l  

Departamento Autónomo de As i s t enc ia  I n f a n t i l .  

Poster iormente ,  e l  18 de octubre de 1943, d icha Se c r e t a r i a  se 

fus iona con e l  Departamento de  Salubridad Púb l i ca ,  por una 

i n i c i a t i v a  de l e y  propuesta por e l  entonces pres idente  Manuel 

A v i l a  Camacho, creándose l a  S e c r e t a r i a  de Salubridad y 

As i s t enc ia ,  en t r e  cuyos o b j e t i v o s  p r i n c i pa l e s  t en i a :  "cu idar  de 

l a  n iñez ,  d isminuir  l a  mortal idad y l o g r a r  mejores generaciones 

para México; v i g i l a r  l a  adecuada s a t i s f a c c i ó n  de l a s  necesidades 

bás icas  de l a  pob lac ión ,  aumentar l a  capacidad de  los 
I 

t raba jadores ,  de l a  f a m i l i a  y de l a  comunidad con ca renc ias . "  ~ 

Esta i n i c i a t i v a  de  l e y  respondió a l a  necesidad de en f r en ta r  

conjuntamente l a s  s i tuac i ones  de emergencia que ponían en pel igro 

a l a  poblac ión.  Ya que d í a s  antes  de s u r g i r  e s t a  i n i c i a t i v a  un 

c i c l ó n  habia desvastado l a s  cos tas  de p a c i f i c o  mexicano. Así 

Av i l a  Camacho d i c e :  "Considerando que l a  o rgan i zac ión  de éstos 

s e r v i c i o s ,  t a l  como v i ene  e s tab l e c idas  en épocas de normalidad, 

r e s i e n t e  d e f i c i e n c i a s  v a r i a s  de ca rác t e r  o rgán ico  cuando con e l l a  

se pretende a f r on t a r  apremiantes necesidades surg idas  de per iodos  

de emergencia,  se un i f i can  los servicios de  a s i s t e n c i a  y los de 

salud para ser más e f i c a c e s  . . . "  en l o  que A v i l a  Camacho 

denominaba " l a  amplia c a t e go r í a  de l a  de fensa s o c i a l  d e l  

indiv iduo" .  

En un per iodo  de c a s i  v e i n t e  años, queda l a  a tenc ión  a l a  

niRez integrada a l a  a s i s t enc i a  de  l a  pob lac ión  en gene ra l ,  

dependiendo de una s e c r e t a r i a  incorporada a l a  es t ruc tura  
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organics d e l  Estado. Es en e l  per iodo  de Ado l fo  LÓpez Mateos, 

cuando vuelve a s u r g i r  y des l indarse  l a  a tenc ión  de l a  in f anc ia  

de l a  otorgada a l a  poblac ión en genera l .  

E l  31 de enero  de 1961 se crea  por d e c r e t o  p r e s i d enc i a l ,  e l  

I n s t i t u t o  Nacional  de  P ro t ecc i ón  a l a  In f anc ia  ( INP I ) ,  organismo 

púb l i co  descent ra l i zado .  E l  cual  sus t i t uy e  a l a  Asoc iac ión de 

Pro tecc ión  a l a  I n f anc i a ,  asoc iac ión  c i v i l  que había venido  

desempesando acc iones  d ispersas  de a tenc ión  a los menores 

desamparados. Este organismo se c r ea  con e l  propós i to  de 

responder a l a  " c r e c i en t e  demanda" y extendiende su in f l u enc i a  a 

l a s  p r i n c i pa l e s  ciudades d e l  pa is .  

Poster iormente ,  con Diaz Ordáz, e l  15 de j u l i o  de 1968, se 

cons t i tuye  e l  I n s t i t u t o  Méxicano de As i s t enc ia  a l a  Nine2 ( IMAN).  

Organismo púb l i co  descent ra l i zado  creado para c on t r i bu i r  a 

resolver los problemas or i g inados  por e l  abandono y exp l o tac i ón  

de menores. 

En e l  per iodo  de  Echeverr ía (1971-1976) , se susc i tan  dos 

cambios importantes en l a  a s i s t enc i a  a l a  n iñez  mexicana. E l  24 

de octubre de 1974 a t ravés  de  d e c r e t o  p r es idenc ia l  se 

rees t ruc tura  e l  I n s t i t u t o  Nacional de As i s t enc ia  a l a  Niñez,  para 

ampl iar  sus o b j e t i v o s  y a t r ibuc iones ,  a l  as i gna r s e l e  t a r eas  en 

los aspectos:  médico, nu t r i c i ona l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y económico. 

Un a% después, e l  30 de diciembre de  1975, vuelve a t ene r  

cambios y es a t r a v é s  de otro de c r e t o  q u e  se amplían sus 

at r ibuc iones  y se modi f i ca  su nombre quedando como I n s t i t u t o  

Mexicano Para l a  i n f anc i a  y l a  Fami l ia  ( IMPI ) .  
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E l  10 de enero de  1977, a t r a v é s  de dec re to  pres idenc ia  de  

López P o r t i l l o ,  se fusionan e l  Instituto Mexicano Para l a  

In fanc ia  y l a  Fami l ia  (IMP11 y e l  I n s t i t u t o  de  As i s t enc ia  a l a  

Niñez ( IMAN) para c r ea r  e l  Sistema Nac ional  para e l  Desar ro l l o  

I n t e g r a l  de l a  Fami l ia  ( D I F ) ,  cuyos o b j e t i v o s  se or ientaban a 

br indar pro tecc ión  a sectores más amplios de  l a  poblac ión 

inc lu idos  los niños. En los hechos d icho organismo dup l i ca  l a s  

acc iones  a s i s t e n c i a l e s  de  o t r a s  i n s t i t u c i one s ,  ya que l a  

S e c r e t a r í a  de sa lubr idad y As i s t enc ia  segu ía  ten iendo en t r e  sus 

responsabi l idades  l a s  funciones para l a s  que f u e  creada. Los 

o b j e t i v o s  d e l  D IF  eran en t r e  otros: apoyar e l  d e s a r r o l l o  de  l a  

f a m i l i a  y de l a  comunidad; Impulsar e l  sano c rec imiento  f i s i co  y 

mental de l a  n iñez ;  Operar es tab lec imientos  de  a s i s t enc i a  s o c i a l  

para menores desamparados; r e a l i z a r  inves t i gac i ones  de Las 

condic iones  de  los menores; p r es ta r  a s i s t e n c i a  j u r í d i c a  y de  

o r i en tac i ón  s o c i a l  a los  menores e i n t e r v e n i r  en e l  ejercicio de 

l a  tu t e l a .  

En e s t a  época se busca una ampl iación de  l a  cobertura ,  por l o  

que l a  acc ión  i n s t i t u c i o n a l  in tenta  a t r a v é s  de  sus acc iones  dar 

pro tecc ión  no sólo a l  n iño s i n o  además a l  joven. Es por e s t a  

razón que se adopta e l  concepto de  "menor", que en términos 

l e g a l e s  abarcar ia  a todos  aque l l o s  que no hubieran cumplido l a  

edad requerida por e l  Código C i v i l  para ser "mayor de  edad", 

ciudadano; -que había cambiado en los años an t e r i o r e s  de  18 a 21 

a k s  cumplidos-. 
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Hasta aqui  hemos v i s to  como durante toda e s t a  época e l  Estado 

t i ende  a ampliar s u  marcos de acc ión  a t r a v é s  de  la c reac i ón  de 

nuevas i n s t i t u c i one s  y organismos, Fue l a  época de l a  ampl iación 

d e l  Estado. A p a r t i r  d e l  ano de 1982 se a p l i c a  en México l a s  

orientaciones d ic tadas  por e l  Fondo Monetario In t e rnac i ona l ,  

p o l í t i c a s  conocidas como "monetar istas" ,  que en t r e  otros de  sus 

p r i n c i p i o s  busca l a  r e s t r i c c i ó n  de l a s  func iones  d e l  Estado, a 

t r a v é s  de desaparecer ,  comprimir y r eo rgan i za r  algunas de  sus 

funciones. 

Es en é s t a  época,  en e l  año de 1982, que e l  Sistema Nacional  
Í 

para e l  Desar ro l l o  I n t e g r a l  de l a  Fami l i a ,  se incorpora ,  como F 

organismo descen t ra l i z ado ,  a l  sector sa lud  para cumplir l a s  
I/ 

funciones de a s i s t e n c i a  que venía  cumpliendo e l  Estado a t r a v é s  

de l a  S e c r e t a r i a  de Salubridad y As i s t enc ia .  Con e s t a  

reorgan i zac ión  e l  DIF pasa a ser e l  organismo rector de  este 

subsector .  Para l o  cua l  se l e  t r a n s f i e r e  los b ienes  mate r i a l e s ,  

recursos f ís icos y humanos a s i s t e n c i a l e s  de  l a  mencionada 

Sec re ta r i a .  A l  mismo tiempo t r a n s f i e r e n  algunas de sus 

dependencias a otros sectores. Como ejemplo e l  I n s t i t u t o  de  

Pe r ina to l og í a  pasa a ser organismo descen t ra l i z ado ,  dependiente 

de l a  SSA. 

Para cumplir e s t a s  funciones se c r ea  en enero  de  1986 l a  Ley 

sobre  e l  Sistema Nacional  de As i s t enc ia  Social. Ley que d e l i m i t a  

l as  funciones d e l  denominado s istema nac iona l  de  a s i s t enc i a ,  que 

son responsabi l idad d e l  DIF según se d e r i v a  de  l a  Ley  General de 

Salud. 



La l e y  de a s i s t enc i a  d e f i n e  que e l  "Estado en forma p r i o r i t a r i a  

proporcionará servicios a s i s t e n c i a l e s  encaminados a l  d e s a r r o l l o  

i n t e g r a l  de l a  f a m i l i a ,  entendida como l a  c é l u l a  de l a  soc iedad 

que provee a sus miembros de los elementos que requ ie ren  en l a s  

d i v e r sas  c i r cunstanc ias  de su d e s a r r o l l o ,  y también a apoyar en 

s u  formación y subs is tenc ia ,  a ind iv iduos  con carenc ias  

f am i l i a r e s  no superables en forma autónoma por  e l los" .  

Esta l e y  recoge los p r i n c i p i o s  con que fue creada l a  Sec r e t a r i a  

de As is tenc ia  en e l  per iodo carden is ta .  En su a r t i c u l o  30 d i c e :  

" . . .  se ent iende por a s i s t enc i a  s o c i a l  e l  conjunto de acc iones  

t end ientes  a modi f i car  y mejorar l a s  c i r cunstanc ias  de  c a r á c t e r  

s o c i a l  que impidan a l  ind iv iduo  su d e s a r r o l l o  i n t e g r a l ,  a s€  como 

l a  pro tecc ión  f í s i c a ,  mental y s o c i a l  de personas en estado de 

necesidad,  despro tecc ión  o desventa ja  f í s i c a  y mental, hasta 

l o g r a r  s u  incorporac ión a una v ida  plena y product iva.  

En términos de - es ta  l e y  son su j e t o s  de  a s i s t enc i a  s o c i a l :  

I. Menores en es tado  de abandono, desamparo, desnutr i c ión  o 

su j e t o s  a l  mal t rato .  

I I. Menores i n f  r a c t o r e s  . 
111. A lcohó l i cos ,  farmacodependientos o ind iv iduos  en es tado  de 

vagancia.  

IV. Mujeres en per iodo  de ges tac i ón  o de l a c tanc ia .  

V. Ancianos en desamparo, incapacidad,  marginación o su j e t o s  de 

maltrato.  

. 
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V I .  Invá l idos  por causa de ceguera,  d eb i l i d ad  v i s u a l ,  s o rde ra ,  

mudez, a l t e r a c i one s  d e l  s istema 

neuromusculoesquelético,deficiencias mentales,  problemas d e l  

l enguaje  u o t r a s  d e f i c i e n c i a s .  

V I I .  -1ndigentes. 

V I I I .  Personas que  por s u  extrema ignoranc ia  requ ie ren  de 

s e r v i c i o s  a s i s t enc i a l e s .  

I X .  Víct imas de l a  comisión de d e l i t o s  en estado de abandono. 

X. Fami l ia res  que dependen económicamente de  quienes se 

encuentran detenidos  por causas penales y que queden en estado de 

abandono. 

X I .  Habitantes d e l  medio r u r a l  o d e l  urbano marginados que 

carezcan de l o  ind ispensable  para s u  subs is tenc ia  y personas 

a fec tadas  por desas t re .  

As€, e s t a  l e y  d e l im i t a  como sujetos de a s i s t enc i a  un grupo de 

ind iv iduos  cuyas - c a r a c t e r í s t i c a s  quedan enmarcadas en un espectro 

muy amplio que, para l a s  condic iones  de l a  presente  s i t uac i ón  

económico-socia l ,  podr ía  hablarse  de un porcenta je  mayor de l a s  

personas consideradas como los sujetos de l a  as i s t enc i a  que l a s  

personas que  quedan fue ra  de  e s t a  ley.  

Por  l o  que t o va  a l a  d e f i n i c i ó n  de los su j e t o s  i n f a n t i l e s ,  se 

es tab l e ce  e l  i n c i s o  I y e l  11. Para este grupo e l  o b j e t i v o  es: 

"Promover e impulsar e l  sano c rec imiento  f í s i c o ,  mental y s o c i a l  

de l a  n i z e z " .  

Se perc ibe  en t r e  estos dos n i v e l e s  de l a  l e y ,  e l  sujeto y el 

o b j e t i v o  una f a l t a  de correspondencia.  Ya que s i . s e  e s t a  hablando 

de menores que se encuentran en c i rcunstanc ia  de  desventa ja ,  e l  



objetivo no puede ser preventivo. Esta incongruencia esta 

planteada desde e l  momento en que se define a los menores 

beneficiarios de l a  asistencia social como s610 a aquellos que 

que se encuentran en situaciónes extraordinarias, por tanto 

estos objetivos no pueden preveer nada sobre hechos consumados. 

En cambio no se encuentran objetivosque correspondan a l  sujeto 

beneficiario, es decir que tiendan a modificar o interceder en  

favor del nirío que se encuentre en los casos enunciados. 



Para conocer los conceptos que t i e n e  sobre l a  in fanc ia  e l  

Estado mexicano, ana l i z a r é  pa r t e  de l a  l e g i s l a c i ó n  mexicana - l a  

Const i tucion Mexicana, e l  Código C i v i l ,  e l  Código Penal y l a  Ley 

Federa l  d e l  Trabajo-.  En e l l os  se encontraran los conceptos 

bás icos  sobre  i n f anc i a  que ha desa r ro l l ado  e l  Estado, aunque 

e x i s t en  o t r a s  leyes en donde se puede encontrar  mención como: Ley 

f e d e r a l  d e l  t r aba j o ,  Ley  Federa l  de  Educación, Ley  General de  

Salud, en t r e  o t r a s .  

Resul ta  in t e r esan te  conocer que no e x i s t e  en México un 

ordenamiento a n i v e l  f e d e r a l ,  y s a l v o  en algunos Estados como 

Durango y Guerrero, se encuentra un cuerpo de  leyes que contempla 

globalmente l a s  necesidades d e l  niño y l a  f a m i l i a .  Comenzaré m i  

a n á l i s i s  con l a  Const i tuc ión Mexicana. 

E l  a r t í c u l o  x primero de l a  Const i tuc ión  P o l i t i c a  de  l a  

República Mexicana, as i en ta  que, “ todo  ind iv iduo  gozará  de  las 

garant ías  que o t o rga ,  ( . . . I  l a s  cua les  no podrán r e s t r i n g i r s e  n i  

suspenderse, s i n o  en los casos en que e l l a  misma es tab l e ce .  Este 

a r t í c u l o  no seña la  ninguna cond ic ión ,  n i  edad para gozar  de  l a s  

garant ías  cons t i tuc i ona l e s .  

E l  a r t í c u l o  tercero cons t i tuc i ona l  o b l i g a  a l  Estado a educar a 

l a  in fanc ia  ba j o  p r i n c i p i o s  que t iendan ” . . .  a d e s a r r o l l a r  

armónicamente todas  l a s  f a cu l t ades  d e l  ser humano y ( fomentar)  en 

61, e l  amor a l a  p a t r i a  y l a  conc ienc ia  de  l a  s o l i d a r i dad  

in te rnac iona l  en l a  independencia y en l a  j u s t i c i a  . “  



E l  a r t í c u l o  40 cons t i t u c i ona l ,  de r e c i en t e  mod i f i cac ión ,  

ademas de consignar l a  igualdad en t r e  los sexos ,  da a t r i bu t o s  a l  

Estado para que  a t r a v é s  de l a  l e y  v i g i l e  y p r o t e j a  a l a  

o r g a n i z a c i h  y d e s a r r o l l o  de l a  f a m i l i a .  Es importante s eaa l a r ,  

como algunos j u r i s t a s  a s í  l o  han mencionado, que de este a r t í c u l o  

c ons t i t u c i ona l ,  no se desprenda e l  " cód igo  sobre l o  f a m i l i a r " ,  

que norme y leg is le  sobre los derechos y ob l i gac i ones  de los 

miembros de  l a  f am i l i a  y a s í  s epara r l o s  d e l  c6digo  c i v i l  

impregnado de concepciones mercant i les  y contractuales .  

" E l  varón y l a  mujer son i gua l e s  

ante l a  l e y .  Esta pro tegerá  l a  o rgan i zac ión  y d e s a r r o l l o  de  l a  

f a m i l i a .  Es deber de los padres p r ese r va r  e l  derecho de los 

menores a l a  s a t i s f a c c i ó n  de sus necesidades y a l a  salud f í s i c a  

y mental. La l e y  determinará los apoyos a l a  pro tecc ión  de los 

menores, a cargo  de l a s  i n s t i t u c i one s  púb l i cas . "  

E l  mencionado a r t í c u l o  d i c e :  

Finalmente, I dentro  d e l  marco c ons t i t u c i ona l  encontramos e l  

a r t i c u l o  v e i n t i c i n c o ,  en e l  cua l  se e s t ab l e c e  que e l  Estado t i e n e  

l a  r e c t o r í a  económica de l a  nación con e l  f i n  de ga ran t i za r  l a  

soberanía y e l  régimen democrát ico,  y que mediante e l  crecimient.o 

económico y e l  empleo y una más justa distribución de l a  riqueza, 

se permita el plena e jerc ic io  de l a  l ibertad y l a  dignidad de los 

individuos, grupos y clases socia les .  Con l o  cua l  e l  Estado se 

o b l i g a  a promover una es t ruc tura  económica que permita que los 

ind iv iduos  a t r a v é s  d e l  empleo tengan capacidad de s a t i s f a c e r  l as  

necesidades propias  y l a s  de s u  f a m i l i a ,  como también l o  o b l i g a  

e l  a r t í c u l o  123 y l a  Ley  d e l  Trabajo.  
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P a r a  e l  Estado mexicano,  según e l  Código C i v i l ,  l a  

p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  se a d q u i e r e  desde e l  n a c i m i e n t o ,  aunque un 

indiv iduo  entra en p r o t e c c i ó n  desde e l  momento de ser c o n c e b i d o ,  

es d e c i r  que a partir de ese momente se t i e n e n  por nac ido .  

Aunque, por  o t r a  parte,  e l  ser  menor de  d i e c i o c h o  allos implica 

una r e s t r i c c i ó n  a l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  de l a  misma manera 

que un i n c a p a c i t a d o  y l a  a d q u i e r e  s ó l o  a t r a v é s  de s u s  

r e p r e s e n t a n t e s .  

La l e g i s l a c i ó n  mexicana no señala en  ninguno de sus a r t í c u l o s  

los derechos  básicos de los n i n o s ,  aunque e n  los de 

r e s p o n s a b i l i d a d e s  c ivi les  los da a e n t e n d e r  a traves d e l  

o torgamiento  de o b l i g a t o r i e d a d e s  que se e s t a b l e c e n  e n  e l  Código 

c i v i l ,  como es e l  de l a  a l i m e n t a c i ó n  que abarca: comida,  v e s t i d o ,  

h a b i t a c i ó n ,  a s i s t e n c i a  e n  c a s o  de enfermedad,  y comprende además 

los g a s t o s  para la  educac ión  primaria y para p r o p o r c i o n a r l e  a l g u n  

o f i c i o ,  arte o p r o f e s i ó n  hones to  y adecuado a s u  sexo y 

c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s .  

E l  Código c i v i l  establece que l a  o b l i g a c i ó n  de a l i m e n t a r  a l o s  

n i % , ,  e n  e l  s e n t i d o  a n t e s  d e s c r i t o ,  recae sobre sus dos 

p r o g e n i t o r e s  y a f a l t a  de e s t o s  recae sobre los p a r i e n t e s  

c o l a t e r a l e s  h a s t a  e l  c u a r t o  grado.  

E l  mismo c ó d i g o  a s i e n t a  e l  deber  de  los h i j o s  de  "respetar y 

honrar"  a s u s  padres  y a s c e n d i e n t e s  Y l e  a s i g n a  a l  c o n c e p t o  d e  

"patria p o t e s t a d "  l a  c o n o t a c i ó n  de "educar  convenientemente  y e l  

derecho  de ejercer s o b r e  los b i e n e s  d e l  n i ñ o " .  En ningún r e n g l ó n  

señala o b l i g a c i o n e s  similares de r e s p e t o  h a c i a  e l  h i j o .  



Para l a  l e g i s l a c i ó n  mexicana l a  p a t r i a  potestad más que una 

r e l a c i on  de  o b l i g a c i ó n  f i l i a l ,  emocional ,  b i o l ó g i c a ,  s o c i a l ,  

humana, es una r e l a c i ó n  cont rac tua l  en l a  cua l  se preven una 

serie de c i r cunstanc ias  en l a s  que podr ía  cae rse  en  l a  

administración y uso de los b ienes  d e l  n i& ,  sen'alando cómo, 

cuándo, quién y ba jo  qué c i rcunstanc ias  se puede "enajenar,  

arrendarse o dar en f i a n z a  e l  c a p i t a l  de un menor". Pa rec i e ra  que 

l a  pa t r i a  po tes tad  es, dentro  d e l  marco d e l  Código C i v i l ,  un 

derecho de adminis trar  b i enes ,  s i  los hubiera. Y s i  no los 

hubiera sólo s e r í a  l a  responsabi l idad de  educar "convenientemente 

a l  n i h " .  

E l  que ejerce l a  pa t r i a  po tes tad  t i e n e  ia f a c u l t a d  para 

"corregirlo y l a  ob l i g a c i ón  de observar  una conducta que s i r v a  a 

estos de buen ejemplo". Las autor idades podrán a u x i l i a r  a los que 

e j e r c en  l a  p a t r i a  potestad en su derecho u o b l i g a c i ó n  de  

cor recc ión ;  s i  esto fue ra  necesar io ,  a t r a v é s  de  medidas como 

" l a s  amonestaciones y otros tipos de correctivos". Medidas sobre 

.. 

l a s  cua les  no se e s p e c i f i c a .  

E l  que e s t á  sujeto a l a  p a t r i a  po tes tad ,  es d e c i r  e l  n iño ,  no 

puede actuar s i n  e l  consent imiento d e l  que ejerce l a  p a t r i a  

potestad,  "no puede comparecer en ju i c io  n i  cont raer  o b l i g a c i ó n  

alguna", pudiendo suceder que e x i s t a  un " i r r a c i o n a l  d isenso"  por 

par t e  d e l  nin'o, es d e c i r ,  l a  in tenc ión  de  d i s o l v e r  o d e j a r  s i n  

efecto los derechos de  p a t r i a  potestad.  En estos casos  e l  juez es 

e l  que toma l a  determinación f i n a l .  



La p a t r i a  potestad,  según e l  mismo cuerpo de l e y e s ,  no es una 

r e l a c i ó n  permanente, es sólo t r a n s i t o r i a  y se puede acabar,  

perder ,  suspender y excusar de e j e r c e r l a ,  y sólo es renunciable  

ba j o  c i e r t a s  c i rcunstanc ias .  Se acaba con l a  muerte, l a  mayoria 

de edad, o e l  matrimonio. Se p i e rde  cuando se ha permanecido ba j o  

condena por dos o más veces por d e l i t o s  g raves ;  o s i  los padres 

tuv i e ran  costumbres depravadas, malos tratamientos o abandono de 

sus deberes que comprometieran " l a  sa lud ,  seguridad o moralidad" 

d e l  n i & ,  por expos ic ión  o por abandono de más de seis 

meses. (Artículos d e l  Código C i v i l :  22, 23, 24, 164, 292, 293, 

294, 295,303, 305, 308, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 424, 425, 

428, 429, 430. 443, 444, 445, 446, 447, 448). 

El Código Penal no t i p i f i c a  en forma pa r t i cu l a r  sobre l a  

v i o l e n c i a  a menores, a s í  que e s t a  se l e g i s l a ,  de acuerdo a l  t i po  

de lesiones. E l  punto de l a  v i o l e n c i a  c o r r e c t i v a ,  que tantos  

problemas causan a l a  i n f anc i a  y a l a  soc iedad no es tratando 

dentro  de este código .  Aunque s i  s e sa l a  que e l  que ejerce l a  

.. 

p a t r i a  potestad,  s i  i n cu r r i e r a  en e s t a  f a l t a  - v i o l enc i a s  

e spec i f i cadas  según dos tipos de l e s i ones :  que tarden en sanar 

más o menos de  quince d ías-  podr ia  perder  o l e  s e r i a  suspendida 

l a  p a t r i a  potestad.  

La v i o l e n c i a  sexual  hac ia  los niños es c a l i f i c a d a  como un 

fenómeno parec ido  a l a  e j e r c i d a  en un adu l t o ,  con un aumento de 

una mitad,  en e l  tiempo de l a  pena. Pero  s i  e l  agresor  es 

ascendiente  d e l  niño se impondrá una pena ad i c i ona l .  A s í  mismo se 

menciona e l  c a s t i g o  a los corruptores de menores y l a  pena se 

dup l i ca  s i  este es s u  padre o tutor. 
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E l  abandono de un niño es penado con cá r c e l .  (Artículos d e l  

Cadigo Penal:  201, 202, 203, 204, 260, 262, 265, 266, 272, 289, 

295, 335). 

La Ley Federa l  d e l  Trabajo dec l a ra  en s u  a r t i c u l o  30 que " E l  

t r aba j o  es un derecho y un deber s o c i a l e s  . . .  e x i g e  respeto para 

l a s  l i b e r t ade s  y dignidad de q u i e n  l o  p res ta  y debe e f e c tuarse  en 

condic iones que aseguren l a  v i da ,  l a  salud y un n i v e l  decoroso 

para e l  t raba jador  y su f a m i l i a . "  E l  a r t i c u l o  220 de l a  misma 

l e y ,  que dev iene  d e l  123 pár ra f o  I11 cons t i t u c i ona l ,  prohibe e l  

t r aba j o  de menores de ca to r ce  anos y de mayores de e s t a  edad y 

menores de d i e c i s é i s  años que no hayan terminado s u  educación ; 
o b l i g a t o r i a ,  s a l v o  au to r i zac i ón  correspondiente.  

Para e l  nino ninguna de e s t a s  dos reglamentaciones l e  

proporcionan l a  p ro t ecc i ón  a l a s  ac tua l e s  condic iones  que l e  

ob l i g an  a d e sa r r o l l a r s e  en una a c t i v i d a d  remunerativa. Es 

importante r e f l e x i o n a r  sobre  e l  pape l  ca r en t e  de p ro t ecc i ón  o de 

seguridad l abo ra l  que t i enen  l a s  leyes p r oh ib i t i v a s  de e s t a  

s i t uac i ón  de f a c t o .  E l  t r a b a j o  i n f a n t i l  es una r e a l i dad  que no 

puede e v i t a r s e  y e s t á  lejos de ser l a  so luc i ón  una l e y  que por l a  

v i a  de exc lus ión  t r a t e  de mod i f i ca r l a .  



La crisis de los se tentas  y su p r o l o n g a c i h  hasta los ochentas 

ha puesto a prueba l a s  d i f e r e n t e s  formas de o r i en t a r  l a  economía 

y l a  p o l í t i c a  en l a  gran mayoría de  los pa ises  d e l  orbe. Así 

junto  con l a  c r i s i s  es t ruc tura l  se v ive  una crisis de  l a  t e o r i a  

económica que sea  capaz de e x p l i c a r  y so luc ionar  los problemas de  

l a s  economías mundiales. Frente  a estos problemas surge l o  que 

algunos e s p e c i a l i s t a s  han dado por l lamar l a  cont rar revo luc ión  

monetar ista,  que no es más que e l  r e t o rno  a l a  o r todox ia  l i b e r a l  

d e l  siglo pasado que se presenta como un modelo "cientif ico" de  1 

t e o r i a  económica, y que f ina lmente  es e l  programa i d e o l ó g i c o  

po l i t i co  de los grupos más conservadores y r e ta rda ta r i o s .  

E l  l lamado programa n e o l i b e r a l  es un ataque d i r e c t o  a l a  

in t e r venc i ón  d e l  Estado y a todas l a s  p o l í t i c a s  s o c i a l e s  que no 

es t én  contempladas - como un negoc io  sobre  e l  cua l  se puedan 

obtener  ganancias. Esta embestida n e o l i b e r a l  cues t iona  

abiertamente l a  l e g i t im idad  d e l  Estado de B ienes tar ,  modelo que 

México habia adoptado a mediados de  l a  década de los cuarentas. 

La seguridad s o c i a l  en una soc iedad urbana e i n d u s t r i a l ,  es un 

mediador d e f i n i t i v o  de l a  reproducción de l a  c l a s e  populares. E l  

Estado mexicano se había v is to  en l a  necesidad de  implementar l a  

seguridad s o c i a l ,  presionado,  en gran medida, por l a s  demandas de  

l a  c l a s e  t rabajadora .  

A p r i n c i p i o s  de los anos s e t en tas ,  se puede d e c i r  que l a  

c a l i dad  de  l a  atenc ión alcanzada por . l a s  i n s t i t u c i one s  de  

segur idad s o c i a l  en  México (IMSS, ISSSSTE, SA,, D I F ) ,  habían 



l l e gado  a los más a l t o s  n i v e l e s  en su h i s t o r i a .  Pero ,  a p a r t i r  de 

l a  crisis de l a  decada de los ochentas,  e l  Estado ent ra  en una 

p o l í t i c a  c on t r ad i c t o r i a ,  que en l a s  i n s t i t u c i one s  de sa lud se 

vue lve  lema "hacer más con menos". Es d e c i r ,  l a  ampliación de los 

s e r v i c i o s  y sobre  todo de l a  cobertura ,  e x i g i d a  por l a  necesidad 

de l e g i t imac i ón  del Estado, aunada a una s ens i b l e  disminución d e l  

gasto .  P o l í t i c a  que no sólo responde a un p lan de auster idad,  

s i no  a una e s t r a t e g i a  de recortes, reorgan i zac ión  y 

res t ruc turac ión  d e l  gas to  públ ico .  

Aun con e l  anuncio propagandíst ico  d e l  avance que e l  s e c t o r  

salud ha t en ido  en l a  cobertura ,  t odav ía  e x i s t e  en t r e  un 30 y 40% 

de l a  poblac ión nac ional  que queda fuera  de los s e r v i c i o s  de 

seguridad s o c i a l .  E l  recorte presupuestal  ha impactado de manera 

e s p e c i a l  l a  ca l i dad  de los s e r v i c i o s ,  que a su vez se ha v isto 

mermada por e l  aumento de derechohabientes. Recorte presupuestal  

que ha a f e c tado  _el empleo e n  e l  sector y generado contracc iones  

s a l a r i a l e s ,  disminución en pres tac iones ,  r e c o r t e  de programas y 

disminución en e l  ritmo de construcc ión de in f raes t ruc tura .  

La búsqueda de l a  "cobertura t o t a l "  -Salud para Todos en e l  Año 

2000-, que quedó asentada en e l  a r t í c u l o  cuar to  c ons t i t u c i ona l ,  

no ha t en ido  su sustento  en l a  p r á c t i c a ,  ya que todas  l a s  

p o l í t i c a s  han t en ido  como f i n a l i d a d ,  a t r a v é s  de  una g e s t i ó n  

t e cnoc rá t i c a ,  r a c i o n a l i z a r  a l  s istema en términos de comprimir 

los programas de a tenc ión  a su mínima expres ión  y de  e l im inar  a l  

máximo los planes de  seguridad s o c i a l ,  (disminución de l a  cuota 



de l eche  que se dona a l a  poblac ión i n f a n t i l  de zonas marginadas, 

disminución de  l a  a tenc ión  médica de segundo y tercer n i v e l ,  

etc). 

En e l  sexen io  1982-1988 e l  d iscurso  d e l  Estado fue en término 

de cuentas y gas tos  corrientes, balanza de pagos, servicios de l a  

deuda, d e f i c i t  público. Las metas se median en términos de l o  que 

para los administradores e r a  l o  t ang ib l e :  .consultadas dadas, 

p l á t i c a s ,  c a r t e l e s  pegados, o r i entac iones .  E l  impacto que e s t a s  

acc iones  t en ian  sobre l a  poblac ión no importaba s a l  vo s i  se 

expresaba en cumplimiento o aumentode l a s  metas a l a s  acc iones  

llamadas programáticas: "o r i entac ión"  , "consultas"  , " p l á t i c a s " ,  

"dotac ión de  leche" .  

E l  impacto de l a  crisis y l a s  p o l í t i c a s  ap l i cadas  aun no l o  

conocemos. Las e s t a d í s t i c a s  aun no r e v e l an  los cambios que ha 

t en ido  e l  b i enes ta r  de l a  i n f anc i a ,  pero  es de  esperarse  que l a  

cont racc ión  d e l  gas to  f a m i l i a r  tenga repercus iones  sobre l a  

nu t r i c i ón  y l a  sa lud de sus miembros; l a  f a l t a  de empleo y e l  

aumento de l a  v i o l e n c i a  cont r ibu i rán  a la descomposición s o c i a l :  

más de l incuenc ia ,  a lcohol ismo y drogad icc ión ,  a s í  como recortes 

presupuestar ios impactarán e l  b i enes ta r  s o c i a l  en algunas 

es f e ras :  a l imentac ión,  educación, v i v i enda ,  sa lud,  r e c r eac i ón  y 

cu l tura .  
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En todas las epocas y culturas los hombres se hacen através 

de relaciones sociohumanas. deben producir l a  riqueza social  

según ciertas prescripciones y posibilidades -modo de 

producción-. Deben reproducirse a s i  mismos como especie y como 

organismo social. Todo esto bajo determinadas relaciones 

sociales. Las cuales conforman l a  trama de l a  v ida cotidiana. 

E l  hombre a par t i r  de todas sus instancias construye y 

transforma l a  organización social  y l a  transmite. 

La distribución inequitativa de l a  riqueza generada a l o  

largo de l a  historia contemporánea de México, ha tenido como uno 

de los efectos más importantes, l a  polarización de los niveles de 

v ida  de las  clases sociales. Encontrándo que, sobre todo en 

momentos de c r i s i s ,  l a  masa de empobrecidos crece y l a  

concentración de l a  riqueza queda en menos manos. Según datos 

reseñados anteriormente, sabemos que más del 60% de los niños 

mexicanos carecen de las  condiciones Óptimas de desarrollo. Son 

l a  descendecia de algunos sectores de las clases populares, que 

han quedado, por razones principalmente económicas, excluidos del  

proceso de desarrollo. Estos son los "niños desprotegidos" . 
Atendiendo a los teóricos de l a  estrati f icación socia l ,  

básicamente se puede d iv id i r  en dos clases: propietarios de 

medios de producción y no propietarios. subdivididos a su vez en 

varias categorías; clasif icadas dependiendo del enfoque del 

análisis. Las clases sociales bajo esta concepción se definen por 

e l  lugar que ocupan en e l  proceso de l a  producción, pero su 

4 0  
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Ú l t i m a  determinación esta dada a través de otras particularidades 

como son: culturales, étnicas, po l í t i cas ,  ideológicas y de 

niveles de ingreso. 

La conceptualización del nino desprotegido, por l o  que 

s igni f ica para una sociedad, no puede explicarse sólo a pa r t i r  de 

razones económicas. No existe estructuras económicas aisladas de 

l o s  proyectos sociales e ideológicos: l a s  formas de producción y 

distribución de losobienes materiales, a s i  como e l  conjunto de 

las relaciones sociales son las determinantes de propuestas 

especificas sobre economía, po l í t i ca  y organización de l a  vida 

social ,  cultural e ideológica que sectores dominantes tienen para 

una sociedad. 

Los ninos desprotegidas son l a  descendencia de sectores de la5 

clases populares. Las clases populares estarían determinadas 

mayoritariamente "como no propietarias", con algunas excepciones 

debido a l  acceso-.diferenciado que existe en l a  sociedad mexicana 

de poseer c iertos medios de producción (artesanos, técnicos 

l ibres ,  tenderos). En este sentido l a  c las i f icación más práctica 

para hablar de sectores populares estaria dada a través del  

"ingreso". determinando no sólo e l  monto sino l a  estructura y 

conformación de presupuesto: número de miembros y razón de 

dependencia en un núcleo f ami l i a r .  

La línea de subsistencia se determina a part ir  de ingreso 

contra cantidad y calidad de satisfactores. Las clases populares 

-núcleos primarios de socialización de los niños desprotegidos-, 

se encontrarían ubicadas en l a  linea de subsistencia y por abajo 

de e l l a .  E l  ingreso queda también circunscrito a l a  oferta de 



bienes y servicios que se tenga en cada región. Por l o  que se 

encuentran zonas que por sus características y 10s ingresos de 

sus pobladores 

bajos recursos 

Esta doble 

disponibilidad 

son consideradas zonas de sectores populares de 

o zonas marginales. 

caracterización de l a s  zonas más pobres -ingreso y 

de bienes y servicios- nos da un plano f í s i c o  de 

intersección de dos variables determinantes de los sectores más 

pobres de l a  sociedad. Esta forma de c las i f i car  a los sectores 

populares marginales, para e l  caso de estudios en l a  ciudad son 

muy úti les ya que nos re f iere  a características f í s icas  del medio 

del asentamiento y a condiciones de l o s  propios habitantes. 

Los nin’os desprotegidos objeto de análisis del presente ensayo, 

son los hijos de los sectores sociales empobrecidos de l a s  ciudad 

de México. Sus comunidades de convivencia comparten topes de 

ingresos y se asientan en espacios urbanos depreciados. (NOTA 6 )  

Estos asentamientos se caracterizan por l a  escasez de servicios 

colectivos como son: transporte, drenaje, alcantarillado, agua y 

energía e léc tr ica ,  a s í  como por l a s  deficientes condiciones y l a  

calidad de l a  vivienda. 

.. 

Los niños que habitan en estos espacios urbanos son, en 

términos del presente análisis,  parte de los ni&s desprotegido 

que existen en e l  país. (1) En e l l o s  encontramos las 

consecuencias de las necesidades materiales e ideológicas 

insatisfechas y l o s  resultados de modelos de socialización con 

limitaciones y valores específicos que surgen del confl icto entre 

l a  necesidad y las posibilidades a su alcance de satisfacerla. 

_ _  
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Estos nií7os son desprotegidos en términos de l a  opuesto que a 

nivel declarativo e x p r e s a  l a  sociedad, en particular a través del 

discurso del Estado. Es decir es un niño "diferente" a l o s  

ideales que sobre niño (protegido, sobre l o  que debe de tener y 

hacer expresan los organismos institucionales. 

A través de l a  ubicación del niño desprotegido como l o  

diferente a discurso "ideal" del Estado, encontramos e l  e j e  del  

análisis. Por l o  cual fue necesario comprender y analizar e l  

papel del Estado en su función de elaborar, inculcar y reproducir 

l a s  formas ideológicas que refuncionalizan las relaciones 

económico-sociales del  sistema. Así como entender parte de l o s  

procesos de reproducción simbólica de una sociedad y como a 

través de varias instancias se transmiten los valores y 

costumbres. La relación del ser humano con su medio, en 

constante intercambio, proceso de reproducción de las culturas. 

proceso conocido con e l  nombre de homeóstasis. 
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3 .  LOS NIXIS EN L A  ORGANIZACION S O C I A L  M E X I C A N A .  

3 .1 .  s u  

E l  costo s o c i a l  de l a  c r i s i s  sobre  l a  sa lud de l a  in f anc ia  es 

extremadamente a l t o .  Como d i c e  e l  informe UNICEF 1988 "Nunca se 

i n s i s t i r á  demasiado en e l  hecho de que l o s  niños ,  senc i l l amente ,  

no pueden sopor tar  t a l e s  per iodos  de  auster idad.  Gran par t e  d e l  

d e sa r r o l l o  c o rpo ra l  y c e r eb ra l  humano se completan durante los 

primeros c inco  años de  v ida .  Un n iño que t i e n e  que pasar esos 

años s i n  una a l imentac ión o una a tenc ión  de  sa lud adecuadas, no 

c recerá  todo  l o  que s u  po t enc ia l  f í s i c o  o mental permite. Y no 

t i e n e  una segunda oportunidad". Y se podr ía  añadir :  sobre t odo ,  

s i  su ambiente s o c i a l  carece  de los est ímulos  necesar ios  para su 

d e sa r r o l l o  y e s t a  impregnado de v i o l e n c i a ,  f a l t a  de a f e c t o  y de  

comprensión. 

Analizando l o s  ind icadores  de sa lud de  l a  in fanc ia  mexicana, 

encontramos, que s u  estado no s ó l o  es resu l t ado  de l a  f a l t a  de  

recursos s i n o  de su in jus ta  r epa r t i c i ón .  E l  descenso d e l  n i v e l  de  

v ida  de amplias capas de l a  poblac ión mexicana, ha repercut ido  

deter iorando e l  n i v e l  de nu t r i c i ón  y a fectando e l  ingreso  

f am i l i a r  dest inado a conservar y recuperar l a  salud.  

En los Últimos anos l a  cont racc ión  d e l  gas to  púb l i co  en 

materia de sa lud ha s i d o  muy severa .  Según e l  informe 1988 d e l  

Banco Interamericano de Desar ro l l o  ( B I D ) ,  México des t inó  e l  0 .3% 



más ba jo  de los 25 pa ises  lat inoamericanos ana l i zados ,  es s i m i l a r  

a l  porcenta je  que se dest inaba hace 20 años. 

La encuesta r e a l i z ada  en forma pe r i ód i ca  por e l  I n s t i t u t o  

Nacional d e l  Consumidor ( INCO)  , Seguimiento d e l  Gasto 

Alimentario, r e a l i z ada  con e l  propósito de conocer los efectos 

que l a  cr is is  económica t i e n e  sobre e l  consumo a l imentar io  de l a  

población de  escasos recursos d e l  área  metropo l i tana de l a  ciudad 

de México, concluye que e l  gas to  promedio semanal dest inado a l a  

compra de al imentos ha disminuido en todos grupos de poblac ión 

ana l i zados ,  disminución que  ha f luctuado e n t r e  un 10% y un 30%; 

correspondiendo e l  mayor porcenta je  a l  grupo de  más a l t a s  

percepciones.  E l l o  ha provocado a que los e s t r a t o s  ba jos  hayan 

introducido  modi f i cac iones  en l a  pa r t i c i pa c i on  de  l a  conformación 

d e l  ingreso  f a m i l i a r ,  incorporando a l  t r aba j o  remunerado a un 

mayor número de  - miembros, pr incipalmente a l a s  mujeres y a los 

menores de edad. 

Algunos es tud ios  sefialan que l a s  recomendaciones de l a  FA0 

Y d e l  I n s t i t u t o  Nacional  de l a  Nut r i c i ón  (INN), en cuanto a 

K i l o c a l o r í a  y p ro t e ínas  que un ind iv iduo ,  en forma promedio, debe 

de consumir diar iamente (2600 k ca l  y 80 gr. de  p ro t e inas ) ,  se 

habían alcanzado a f i n a l e s  d e l  decenio  1970-1980 (Necesidades 

es de Mexico: A1-n. 1982).  No obstante  e s t a  

s i t uac i ón ,  para e l  año de 1985 ningún grupo de l o s  anal i zados  en 

e l  es tud io  d e l  INCO,  consumía l a s  cant idades recomendadas. Y a 

p a r t i r  de esa  f echa  e l  consumo percáp i ta  de a l imentos  ha venido 

en constante disminución. 

. .  . c  



E l  grupo de mayores ingresos  consumla en e l  año de 1985 m i l  

novecientas c incuenta y s i e t e  Kca l ,  pero para e l  año de 1988 e l  

consumo habia bajando hasta m i l  ochoc ientos  s e t en ta  y s iete Kcal .  

De l a  misma manera e l  consumo de pro te inas  que en e l  año de 1985 

fue de 75, disminuyo para e l  ar'o de 1988 a 74 gramos, 

reg i s t rándose  e l  mes de agosto  de 1987, como l a  época más d i f í c i l  

para e l  consumo de al imentos.  (Ver Tablas 2 y 3 )  

Estas c i f r a s  d e l  preocupante problema de l a  a l imentación de l a  

poblac ión,  nos demuestran como a t r a v é s  d e l  consumo se ha de jado 

de atender una de l a s  funciones bás icas  para mantener l a  sa lud 

que a f e c tan  en e l  niño l a  po s i b i l i d ad  de crecer y d e sa r r o l l a r s e  

de manera t a l  que  este apto  para ser un a c t i v o  relevo b i o l ó g i c o  y 

cu l tu ra l  de l a  soc iedad mexicana. 

Los datos  de somatometría recabados por l a  D i r ecc i ón  de 

Epidemiologia de l a  S . S . A .  en co laborac ión  con e l  I n s t i t u t o  

Nacional  de Nut r i c i ón  a t r a v é s  de l a  Encuesta Nacional  de 

Nut r i c i ón ,  1988, muestran que aproximadamente e l  0 .6% de l a  

poblac ión menor de c i n co  años, aproximadamente s e t en ta  m i l  n iños 

se encuentran en un estado de desmedro b i o l ó g i c o  que pone en 

pel igro s u  sa lud de manera permanente y su v ida  a consecuencia de  

una desnutr i c ión  grave, que a f e c t a  s u  masa y t a l l a  co rpo ra l  en 

más de  un 40%. Un 7.3% s u f r e  una desnut r i c i ón  de segundo grado 

que a f e c t a  s u  masa y t a l l a  co rpo ra l  en t r e  un 40 y un 25%. Y un 

30% sufre una desnutr i c ión  que  a f e c t a  s u  masa y t a l l a  con 

respecto a l a  edad en t r e  un 25 y un 10%. En t o t a l  e l  39.7% se 

encuentra desnutr ido ,  es d e c i r ,  aproximadamente 4 y medio 

mi l lones  de nin'os menores de  c inco  años. (Ver t a b l a  4) ' . 



La salud de l a  niñez mexicana observada comparativamente, a 

t r a v é s  de d i s t i n t o s  ind icadores ,  es consecuencia no sólo d e l  

impacto de l a  cr is is ,  s i n o  de l a  cada vez más i n ju s t a  r e p a r t i c i ó n  

de bienes.  Asi, l a  Tasa de  Mortal idad I n f a n t i l  - s ens ib l e  

ind icador  de desa r ro l l o -  es en México de 63.8 muertes sobre  1000 

nacidos v i v o s ,  según datos de l a  Encuesta Nacional  de Salud, 

r e a l i z ada  en 1988 por l a  S .S .A .  , tasa  muy e l evada  s i  se l e  

compara con pa ises  de  menor d e sa r r o l l o .  A s i  tenemos que es 

parec ida a l a  de F i l i p i n a s ,  y mayor que l a  de  pa ises  como 

Paraguay y C h i l e ,  cuyo PNB par c á p i t a ,  estimado en dó la r es ,  es 

menor que e l  mexicano. (ver t a b l a  5) ( NOTA 1) 

La t asa  de mortal idad de  menores de c i n co  aríos es de 71.8 por 

1000 nacidos v i v o s .  ocupando México e l  580 lugar  de  menores a 

mayores t asas ,  en los  cuadros e s t a d í s t i c o s  que  incorporan 

información de 131 pa i s e s ,  en e l  Informe 1988 de UNICEF. Dicha 

tasa  es e levada s i  se compara con l a  de  pa ises  pobres 

lat inoamericanos como Jamaica y Guyana, cuyos n i v e l e s  de 

d e s a r r o l l o  económico son menores que e l  mexicano. (ver t ab l a  5) 

En cuanto a l a s  p r i n c i pa l e s  causas de decesos i n f a n t i l e s  es tán  

los problemas p e r i na t a l e s ,  enfermedades i n f e c c i o sa s  e 

inmunodepresibles, desnutr i c ión  y acc identes .  La mayoria de  

e l l a s ,  con una e t i o l o g í a  s o c i a l  y p r even ib l e s  con t é cn i cas  

s e n c i l l a s  Y de ba jo  costo. 

En e l  mismo sen t ido  encontramos e l  ind icador  de ba j o  peso a l  

nacer que, según e s p e c i a l i s t a s ,  es un d e t e c t o r  d e l  proceso de 

ges tac i ón  que nos habla de l a s  condic iones  de  nu t r i c i ón  d e l  medio 

s o c i a l .  E l  porcenta je  de  r e c i é n  nacido con b a j o  peso en México es 
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de 16.8%, mayor que en Pa ises  como Paraguay (6%) y Honduras 

(9%).  (ver t ab l a  5 )  Esta s i t uac i ón  t i e n e  como antecedente 

inmediato e l  ba jo  i n d i c e  de masa co rpo ra l  de las madres, que en 

México a f ec ta  a l a  t e r c e r a  pa r t e  de l a  poblac ión femenina en edad 

reproduct iva  ( en t re  12 y 49 anós).  

En cuanto a l a  morbi l idad i n f a n t i l ,  l a s  p r i n c i pa l e s  causas 

s iguen s iendo l a s  in f e cc i ones  r e s p i r a t o r i a s  agudas y l a s  

enfermedades i n t e s t i n a l e s ,  agravadas por l a  s i t uac i ón  de  

desnutr i c ión ,  que como se señalaba anter iormente a f e c t a  a más de 

l a  t e r c e r a  pa r t e  de l a  poblac ión menor de c inco  años, l a  más 

suscep t ib l e  a los procesos i n f e c c i o s o s .  

A este de t e r i o rado  proceso de salud-enfermedad de l a  i n f anc i a ,  

se l e  han sumado dos causales  que por su acrecentada inc idenc ia  ! 
i son consideradas ya problemas graves  de  salud públ ica :  l o s  

acc identes  y e l  mal t rato  i n f l i g i d o  a l  menor por e l  responsable de I I 

s u  in tegr idad .  En e l  año de  1986 l l e g a r o n  a l  Programa de 
I 

- 
Prevención a l  Ma l t ra to  d e l  Menor (PreMaM) d e l  DIF, 1271 

denuncias. De l a s  cua les  e l  48% se r e f e r i a  a niñas y e l  r e s t an t e  

52% a varones. En e l  49% de l o s  casos  e l  ag r eso r  fue l a  madre y 

e l  24% e l  agresor  fue e l  padre. En cuanto a los acc identes ,  é s t a s  

aparecen dentro de l a s  10  p r i n c i pa l e s  causas de  mortal idad. 



a .  3.2 .  _Education. 

La educacidn formal  es r e f l e j o  de l a  estructura  y o rgan i zac ión  

s o c i a l .  Así vemos como é s t a  a t r a v é s  de l a  h i s t o r i a  de México se 

ha or i entado  en concordancia con l a  v i da  s o c i a l  y p o l í t i c a .  

En l a  época prehispánica predominó l a  educación t e o c r á t i c a  y de 

cas tas ;  en l a  Co lonia  l a  educación c l e r i c a l ;  después de los 

primeros ava tares  de v ida  independiente,  l a  p o l í t i c a  l i b e r a l ,  

t r a z a  una educación l i b r e  que t i ende  a d i v o r c i a r s e  de l a  

i n f l u enc i a  d e l  c lero;  más t a rd e  l a  p o l í t i c a  po r f i r i ana  no s ó l o  

estanca s i n o  r e t r ocede  l a s  concepciones de l a  educación, 

o torgándole  a l  c lero nuevas l i c e n c i a s  para impar t i r l a .  Entre los 

antecedentes de l a  r e vo luc i ón  de  1910 es tán  l a s  inquietudes en e l  

área  de l a  educación que pretenden popu lar i zar  y l l e vados  por los  

nuevos a i r e s  europeos hacer r a c i o n a l  y c i e n t í f i c a  l a  educación. 

Con l a  revo luc ión  se gestan nuevas ideas  sobre educación, que 

t i enen  como p r i n c i p i o s ,  l a  igualdad de  oportunidades l a  e l e v a c i ón  

d e l  n i v e l  c u l t u r a l  de  toda l a  nación. 

E l  primer proyecto d e l  a r t i c u l o  tercero cons t i tuc i ona l ,  

presentado por Venustiano Carranza en 19 17 ,  cont iene  tres 

p r i n c i p i o s  bás icos :  l i b e r t a d  de  enseñanza, educación l a i c a  y 

g ra tu i t a .  Este a r t í c u l o  fue subs t i tu ido  por cons iderar  que e l  

concepto de “ l i b e r t a d  de enseñanza” e r a  impreciso y dejaba un 

campo i l i m i t a d o  de i n t e rp r e t a c i one s ,  por l o  cua l  se sustituye con 

otro que  r e s t r i n g i ó  e l  derecho para impar t i r  enseiianza. En 1933 

se presenta e l  proyecto d e l  a r t i c u l o  30 Const i tuc iona l  que 
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es tab l e ce  l a  educacidn s o c i a l i s t a  en su o r i en tac i ón  y tendenc ia ,  

o b l i g a t o r i a  y g r a tu i t a .  Finalmente, en 1946, a doce años de 

in t en ta r  implantarse e l  proyecto más p rog res i s ta  que en l a  

materia ha t en ido  México, se subst i tuyó  por e l  ac tua l  t e x t o ;  que 

d i c e :  “La edtxcacion que imparta e l  Estado tenderá a d e s a r r o l l a r  

armónicamente l a s  f a cu l t ades  d e l  ser humano y fomentará en é l ,  a 

l a  v e z ,  e l  amor a l a  pa t r i a  y l a  conc ienc ia  de l a  s o l i d a r i dad  

in t e rnac i ona l ,  en l a  independencia y en l a  j u s t i c i a . “  

La r e a l i dad  d e l  sistema educat ivo  en México, s i n  desprec iar  sus 

enormes avances, d i s t a  mucho de l o  ob l i gado ,  no en cuanto a 

cobertura ,  pero s í  en cuanto a c a l i dad  y e f i c i e n c i a  terminal .  

La década de los años se tentas  f u e  para e l  sector educat i vo ,  una 

etapa de conso l idac ión  y c rec imiento  muy s i g n i f i c a t i v o .  Para e l  

per iodo 1978-1979 se cubr ió  por e l  s istema de  educación e s t a t a l  

un 87.9% l a  demanda de educación pr imaria.  La cobertura siguió 

progresando hasta a lcanzarse ,  en e l  per íodo  e s co l a r  1988-1989, l a  I 
s a t i s f a c c i o n  d e l  98% de l a  matr ícu la  demandada. 

Estos importantes logros no han t en ido  repercusión en l a  

e f i c i e n c i a  terminal  de l a  educación pr imar ia ,  donde encontramos 

c i f r a s  realmente ba jas :  l a s  e s t a d í s t i c a s  de  l a  S e c r e t a r í a  de 

Educación Púb l i ca  hablan de  un 55% de  egresados para l a  Últ ima 

generac ión,  es d e c i r  1982-1988. C i f r a  que nos habla de  una 

a l t í s ima  deserc ión ,  que puede e x p l i c a r s e  a p a r t i r  de l a s  

condic iones  f í s i c a s  y s o c i a l e s  de los alumnos -nu t r i c i ón ,  

s i t uac i ón  de l a  v i v i enda ,  necesidad de  t r aba j a r  y o t r a s  

‘ s i tuac i ones  re lac ionadas con l a  s i t uac i ón  o b j e t i v a  del nin’o y su 

medio f am i l i a r - ,  o b i en ,  de  l a s  múlt iples d e f i c i e n c i a s  d e l  



sistema educat ivo  mexicano: in f raes t ruc tura  inadecuada, ba j os  

s a l a r i o s ,  r e tenc iones  s a l a r i a l e s ,  problemas s i n d i c a l e s ,  

i nex i s t enc ia  o escasez de mater ia l es  y apoyos d i dác t i c o ,  e n t r e  

otros. 

Los logros que ha t en ido  e l  Estado Méxicano se deben sin duda a 

los porcenta jes  que d e l  gas to  púb l i co  ha designado a este rubro 

en épocas an te r i o r es .  La c r i s i s  y l a s  p o l í t i c a s  que para 

superar la  ha adoptado e l  Estado, lamentablemente han r epe rcu t ido  

de forma negat i va  a l  d e s a r r o l l o  y conso l idac ión  de este sector. 

Según est imaciones d e l  B I D  ( In forme,  19881, México ded icó  e l  

10 .6% d e l  gas to  púb l i co  t o t a l  d e l  gob ierno c e n t r a l  a los 

s e r v i c i o s  s o c i a l e s  de educación, c i f r a  in fer ior  a l a  asignada en 

l a  década pasada, ya que en 1971 se ded icó  e l  16.9%. 

Este recorte porcentual  a l  gas to  en educación -de un ya 
I 

menguado gas to  públ ico- ,  ha impactado a l  sector de  manera j 

s i g n i f i c a t i v a .  Entre l a s  consecuencias más d i r e c t a s  podíamos 

enunciar:  ba jos  s a l a r i o s  a l  mag i s t e r i o ,  reducción de l a  jornada 

e s c o l a r ,  r e s t r i c c i ó n  de mater ia l  d i d á c t i c o ,  estrechamiento y en 

algunos casos ausencia de a c t i v i dades  r e c r e a t i v a s ,  a r t i s t i c a s  y 

depor t i vas ,  f a l t a  de ins ta l ac i ones  nuevas o de conservación de 

l a s  ya e x i s t en t e s  (2) .  

En e s t a  perspec t i va  de l a  educación i n s t i t u c i o n a l  encontramos 

que, dado que un importante número de  niños a s i s t en  a los cen t ros  

o f i c i a l e s  de enseSanaa, dependen de  l a s  condic iones  d e s c r i t a s  

para s u  formación como es tud iantes  y como ciudadanos. Las 

d e f i c i e n c i a s  enumeradas serán para e l  resto de sus v idas  e l  

fundamento sobre e l  cua l  asentaran s u  preparación fu tu ra .  
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Dependiendo de e l l a s  s u  subs is tenc ia ,  por encontrarse en un 

sistema que exige l a  capac i tac ión  para e l  empleo, y México como 

nac ión,  depende también de  e l l a :  son su r ese r va  humana con l a  

cua l  tendrá que cons t ru i r  e l  pa i s  d e l  manana. 

3 . 3 .  Trabajo. 

No ex i s t en  datos sobre  l a  pa r t i c i pa c i ón  económica i n f a n t i l ,  n i  

s i q u i e r a  est imación sobre s u  número, deb ido ,  muy seguramente, a 

que en e l  a r t i c u l o  123,  apartado A-I11 de l a  Const i tuc ión  

P o l í t i c a  de los Estados Unidos Mexicanos queda prohib ida l a  

u t i l i z a c i ó n  d e l  t r aba j o  de menores de c a t o r c e  anos. A l  ser un 

sector que queda fue ra  de l a  l e y ,  no es susc ep t i b l e  de ser 

contratado formalmente. Pero  l a  pa r t i c i pa c i ón  de  los nifios en l a  

economía es un .-hecho e v i d en t e ,  t an to  en e l  campo como en l a  

ciudad. 

E l  t r aba j o  d e l  n iño  en e l  campo e s t a  determinado por l a  

es t ruc tura  t r a d i c i o n a l  de l a  f a m i l i a ,  con func iones  y d i v i s i ó n  

in te rna  d e l  t r aba j o  que l e  c o n f i e r e  l a  capacidad de ser unidades 

de producción y de consumo. En e l l a s  e l  n iño  ayuda a l  padre en 

l a s  faenas a g r í c o l a s  y l a  niña en las t a r eas  domésticas. 

E l  t r aba j o  d e l  ninO en l a s  ciudades es expres ión  de o t r a s  

c i r cunstanc ias  y se da en l a  mayoria de los casos  en e l  sector de 

servicios Y comercio como: vendedores ambulantes, 

l imp iaparabr i sas ,  boleros, voceadores,  cer i l los ,  canasteros ,  

cuidacoches. Según una i n v e s t i g a c i ón  d e l  Instituto Nacional  de 



Estudios d e l  Trabajo r ea l i z ados  a f i n a l e s  de  l a  década pasada 

(Solorzano,  1979)  -a ese n i v e l  no e x i s t e n  datos más r ec i en t es -  

d e l  t o t a l  de n i a s  t raba jadores  estudiados  79,.5% fueron varones. 

Las edades de los ni i ios f luc tuaron  e n t r e  los 6 y los 12 años; los 

niños en t r e  los 6 y los 10 anOs conformaron e l  39%, mientras que 

los de 10 a 12 años e l  61%. De l a s  a c t i v i dades  mencionadas a l a s  

que más se dedicaban e r a  a vendedores ambulantes. 

Las razones por  l a s  cua les  e l  n iño se t i e n e  que incorporar  

tempranamente a l  t r aba j o  remunerativo son,  en t r e  l a s  más 

importantes: l a  prop ia  subs is tenc ia ,  l a s  necesidades económicas 

de s u  f a m i l i a  y como par te  de s u  "ro l "  s o c i a l .  

E l  niño a l  incorporarse  a l  t r aba j o  juega a veces pape les  

determinados por l a  t r ad i c i ón  r u r a l ,  -núcleos de producción y 

consumo- y como par t e  de ro les designados por l a s  f a m i l i a s  de  

escasos recursos que habitan barr iadas  marginales.  

Es mucho, en cuanto a condic iones  de v i da  se r e f i e r e ,  l o  que 

e l  pa í s  ha cambiado durante l o s  últimos años, por este motivo es 
-. 

f á c i l  comprender que estos datos  sólo nos i l u s t r a n  de  forma 

provecta  y p a r c i a l  l o  que es e l  t r aba j o  de  los  n i k s .  Es de 

suponerse que dadas l a s  ac tua l e s  cond ic iones ,  no sólo haya 

aumentado e l  número de niños t raba jadores  s i n o  que haya cambiado 

s u  composición. 

E l  t r aba j o  i n f a n t i l  es c ier tamente  una respuesta a l a  

es t ruc tura  y necesidades de  l a  f a m i l i a ,  pero también es el 

resu l tado  de l a  es t ruc tura  s o c i a l  y económica d e l  p a í s ,  no sólo 

como respuesta a los a jus t es  de  empleos y cont racc ión  s a l a r i a l  a 
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los cuales  se ven sometidos m i l l a r e s  de f a m i l i a s ;  s i n o  también, a 

que e l  propio s istema económico va generando espac ios ,  donde l a  

fue r za  de t r aba j o  i n f a n t i l  r e s u l t a  más compet i t i va  que l a  adul ta .  

Los ingresos  de l o s  ninos son en l a  mayoría de  los casos sólo 

suficientes para completar e l  gas to  f a m i l i a r .  A l  no tenerse 

e s t a d í s t i c a s  sobre  esa s i t uac i ón  es d i f i c i l  t ene r  una i dea  de 

conjunto,  pero por resul tados  i nd i r e c t o s  de algunas encuestas se 

sabe que aque l l o s  que t raba jan  como empleados r e c iben  menos d e l  

s a l a r i o  mínimo, mientras que aque l l o s  que se dedican a servicios 

por su cuenta va r í an  mucho sus ingresos  ( Inves t i gac ión-acc ión  en 

problemas de a s i s t enc i a  s o c i a l ,  D I F ,  1984).  Algunas veces los 

ingresos  de  estos menores son superiores a l  de los adul tos  que se 

dedican a l a  misma ac t i v i dad .  En e n t r e v i s t a s  r e c i en t e s  r e a l i z adas  

por l a  S e c r e t a r í a  de Educación Pub l i ca ,  se demostraba que en 

muchas ocas iones  los l imp iabr i sas  ganaban e l  s a l a r i o  minimo o 

más. Es posible.- que este sector de t raba jadores  i n f a n t i l e s  tenga 

ciertas venta jas  de  aceptac ion con respecto a l  adu l t o ,  s i n  

embargo, los riesgos a l o s  que  se somete, l a  f a l t a  de segur idad,  

l a  carenc ia  de pres tac iones ,  e l  despe rd i c i o  de  oportunidades y l a  

improductividad de s u  a c t i v i dad  l o  ponen en una f,,ranca desventa ja  

s o c i a l .  

Los t raba jadores  i n f a n t i l e s  contratados  e s tán  en una s i tuac i ón  

que,por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  mexicana, 

quedan absolutamente desproteg idos ;  ya que  a l  ser t raba jadores  

i l e g a l e s  se les paga menos y no son i n s c r i t o s  a ningún sistema de  



seguridad s o c i a l  para t rabajadores .  Por  l o  que quedan expuestos a 

la sobreexplotac idn con jornadas l a r gas  y mal pagadas o abusibas 

comisiones en e l  caso de algunos vendedores de marca o bo le ros .  

Para e l  niño,  dadas l a s  ac tua les  c i r cunstanc ias ,  e l  t r aba j o ,  en 

e l  campo o en l a  ciudad, representan e l  mismo fenómeno: l a  

exp lo tac ión  de s u  fue r za  de  t r a b a j o ,  y ante l a s  pocas 

probabi l idades  de cambiar s u  s i t uac i ón ,  dadas l a s  escasas o nulas 

pos ib i l i dades  de d e s a r r o l l o  que l e  ofrece e l  s is tema,  e l  trabajo 

sobreexplotado es para é l  su a l t e r n a t i v a  de v ida .  

, .  3 . 4 .  Condiciones s o c W e s .  

E l  niño,  como ser en  formación r e c i b e  de  manera s ingu la r  l o s  

cambios de su medio ambiente, sus condic iones  genra les  se de f inen  

a t r a v é s  de dos c i rcunstanc ias  bás icas  a )  l a  s i t uac i ón  f a m i l i a r  y 

b) l a s  determinantes socioeconómicas. 

La s i tuac i ón  por l a  que México a t r a v i e sa ,  d e s c r i t a  

anter iormente,  repercute en  l a s  condic iones  s o c i a l e s  de l a  

in f anc ia  de forma alarmante, ya que dentro  de e s t a ,  se con f i gura  

una tendencia a l a  des in tegrac ión  y reorgan i zac ión  f a m i l i a r  ba j o  

o t r a s  formas, normas y c r i t e r i o s ,  cuyas mani festaciones más 

sobresa l i en t es  son: e l  a l t o  número de d i v o r c i o s ,  los hogares 

integrados  con miembros de d i f e r e n t e s  núcleos f a m i l i a r e s  ( f a m i l i a  

compuesta), f a m i l i a s  incompletas por ausencia de algún progen i to r  

Y madres s o l t e r a s ,  entre o t r o s .  
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Todas e s tas  c i rcunstanc ias  que son extrañas a los mensajes 

" i dea l e s "  que a t r a v é s  de los medios de comunicación, l a  escue la ,  

los par i en t es ,  amigos y vec inos  r e c i b e  e l  ni i io sobre l a  f a m i l i a ,  , 

hacen que s u  r e a l i dad  sea apreciada como c o n f l i c t o ,  con é l  mismo 

y con l a  sociedad.  Pero en  muchos casos no s ó l o  repercute en e l  

estado emocional de n iño,  s i no  además para algunos representa  e l  

abandono t o t a l ,  para o t r o s  e l  p a r c i a l ,  para o t r o s  e l  descuido,  l a  

f a l t a  de a tenc ión ,  e l  cambio de r o l ,  l a  ag r es i ón ,  l a  v i o l e n c i a .  

Toda su r ea l i dad  queda i n f l u i d a  e i n f l u y e  a l  mismo tiempo a l a  

t o t a l i d a d  de sus r e l ac i ones  s o c i a l e s ,  creando una s i tuac i ón  

autogeneradora d e l  conf l icto.  

Los niños ba j o  e s t a s  c i rcunstanc ias  están más desproteg idos  que 



, 
as i s t enc i a  y educación a sus dependientes. Del t o t a l  de denuncias 

presentadas, l a  quinta pa r t e ,  70  m i l ,  se r ec iben  en l a  Ciudad de 

Mexico. 

Otra importante consecuencia que l a  s i t uac i ón  socioeconómica 

t i e n e  sobre  l a  i n f anc i a ,  es l a  v i o l e n c i a  f i s i c a ,  p s i c o l ó g i c a  y 

sexual .  No e x i s t e n  e s t a d i s t i c a s  sobre su número ya que una gran 

par te  de este problema es desconocido por l a  f a l t a  de reporte de 

casos atendidos y en otros casos son ocul tados  por los 

f am i l i a r e s .  Los programas que han e x i s t i d o  en México para prever  

y atender e l  mal t rato  a l  menor han s e r v i d o ,  hasta ahora, para 

c r ea r  conc ienc ia  d e l  llamado “síndrome de  mal t rato  a l  menor”, 

en t r e  los e s p e c i a l i s t a s  médicos y psicólogos, pero poco para 

o r i e n t a r  y educar a l a  población sobre  o t r a s  formas de  t r a t o  

hacia e l  n i h .  

E l  ma l t ra to  a l  menor se presenta por i g u a l  en todas  l a s  c l a s e s  

s o c i a l e s .  Entre l a s  c l a s e s  desposeídas son más comunes los golpes - 
mientras que en l a s  c l a s e s  de  mayor n i v e l  se presenta más e l  

mal t rato  emocional.  E l  mal t rato  a l  menor es un fenómeno que 

a f e c t a  a toda l a  soc iedad,  no s ó l o  por l o  que impl i ca  en e l  

s en t i d o  de l a  p ro t ecc i ón  que l a s  cu l tu ras  dan a su  descendencia,  

s i n o  por sus secue las  que repercuten en l a  edad adul ta  a p a r t i r  

de  una adaptación d is to rc ionada  y mul t ip l i cadora  de estos 

ind iv iduos  a l a  sociedad.  

Como vimos anter iormente e s t a  s i t uac i ón  t i e n e  como uno de sus 

resguardos l a  i n s t i t u c i ona l i dad  j u r i d i c a ,  donde e x i s t e n  leyes que 

amparan cierto t i p o  de v i o l e n c i a  c o r r e c t i v a ,  mientras o t r a s  son 

ambiguas y poco e n f á t i c a s  en d e s l e g i t ima r  e l  mal t rato  a l  menor. 



niño,  nos encontramos ante  una soc iedad que t i e n e  una idea  

devaluada d e l  menor, en donde cua lqu ie r  adu l to  se s i e n t e  con 

derecho de l l amar l e  l a  a tenc ión  y hasta a g r e d i r l o ,  pero pocas 

ocasiones se s i e n t e  comprometido, so l idar iamente ,  para cu i da r l o  Y 
, 

p r e v e n i r l e  de a lgún dafio. 

La desnutr i c ión  i n f a n t i l  es en algunos casos  una forma 

e s p e c í f i c a  de ma l t ra to ,  ya que en algunos sectores se t i e n e  l a  

idea  de que a l  nino no se l e  debe dar los mejores a l imentos ,  

desde e l  punto de v i s t a  nu t r i c i ona l ,  s i n o  a l  je fe de f a m i l i a ,  o a 

quien apor te  l a  pa r t e  p r i n c i p a l  d e l  gasto .  En otras 

ocas iones  l a  abs t inenc ia  de a l imentos es usada como c a s t i g o ,  

inc luso  desde que son bebés, l o  que repercute  en su d e s a r r o l l o  de  

forma d e f i n i t i v a .  

La f a l t a  de a tenc ión  a sus necesidades v i t a l e s ,  forma pa r t e  

d e l  síndrome de mal t rato  a l  menor. Muchas de  e s t a s  desatenciones 

son provocadas por f a l t a  de recursos mater ia l es  y conducen a que 

e l  niño a f a l t a  de quien l e  proporcione e l  a l imento ,  se provea e l  

mismo de a l imentos ,  muchas veces ba jos  en nutr i entes  o b i en  por 

l a  f a l t a  de cuidado sea i n i c i a d o  en consumo de  drogas. 

E l  porcenta je  que hoy representan los niños -quizá e l  grupo más 

vulnerable- ,  y l a s  condic iones  s o c i a l e s  en l a s  que se 

desenvuelve,  deber ían l lamar a l a  r e f l e x i ó n  de l a  sociedad.  

Cierto que e l  niño mendigo es un fenómeno v i e j o ,  t an  v i e j o  como 

las soc iedades  c l a s i s t a s ,  d i c en  algunos que son e l  resu l tado  de 

l a  f a l t a  de d e s a r r o l l o ,  pero hoy s u  s i t uac i ón ,  e l  porcenta je  de 

l a  poblac ión q u e  representa ,  s u  f a l t a  de  persp,ectivas y las 



repercusiones s o c i a l e s  de su estado conforman un problema nuevo. 

E l  cua l  para resolverse r equ i e r e  no s ó l o  de l a  confabulación 

contra l a  s i t uac i ón  económica, s i no  sobre  todo  de a c t i t ud  s o c i a l  

que promueva una campaña de  d i g n i f i c a c i ó n  de l a  in f anc ia  

mexicana, a p a r t i r  de modelos propios  y adecuados a l a  

s i tuac i ón  nac ional  Además requiere de una permanente 

educación hacia l a  sociedad para con f i gurar  o t r o s  patrones de 

enseñanza y co r r ecc i ón  hac ia  e l  niño y f ina lmente  l a  

c reac ión  de nuevos cód igos  y leyes que se correspondan con 

e s t a  nueva v i s i ó n  e in t e rp re t en  correctamente l a s  

necesidades de l a  in f anc ia  mexicana. 



\ 
.v . .  3 .5 .  Jtos w s  en l a  ciudad de Mexlco. 

De los 31  mi l l ones  de niños que hay en l a  República Mexicana, 

habitan l a  ciudad de México (Distrito Fede ra l  y zonas conurbadas) 

un porcenta je  aproximado de e l  23% (INEGI,1985). Las condic iones  

de v ida  mater ia l es  en l a  ciudad son para e l  migrante un augurio 

de s i tuac iones  más f avo rab l e s  que en e l  campo, no obstante  

encontramos dos c i rcunstanc ias  s o c i a l e s  que provocan que un gran 

número de niños en s i t uac i ón  de  marginal idad l a  habi ten,  estos 

son: 1) l a  numerosa y constante migración campo-ciudad aunada a 

l a  desventa ja  c u a l i t a t i v a  que l a  preparac ión y l a  adaptación a 

medios ecológicos d i f e r e n t e s  t i enen  los migrantes en comparación 

con los r es iden tes  de o r i g en  y 2)  l a  i n e v i t a b i l i d a d  d e l  

desempleo -e jerc i to  de  los s i n  t raba j o -  en un s istema 

c a p i t a l i s t a .  
- 

Estas dos s i tuac i ones  con l l evan  a que un número importante de  

niños y jovenes  q u e  habitan l a  c iudades tengan s i tuac i ones  

adversas que no permiten su d e s a r r o l l o  adecuado y concertado con 

e l  resto de  l a  soc iedad.  A pesar de  que l a  ciudad es, para 

muchos mi l l ones  de seres l a  esperanza de mejores condic iones  de  

v i da ,  se c o n v i e r t e  en e l  in f o r tun io  para miles de  ninos.  

E l  impacto de l a  migrac ión sobre  l a  c iudad de  México, es una 

c i rcunstanc ia  ampliamente estudiada,  se cons idera  que en 1970 de 

cada tres hab i tantes  dos no eran o r i g i n a r i o s  de l a  ciudad l a  

migración e s t a  c ons t i t u i da  pr inc ipa lmente  por ind iv iduos  y 

f a m i l i a s  jovenes  -con h i j o s  pequenós- (Goldani ,  1981). 
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E l  grupo más numeroso en l a  década d e l  s e t en ta  fue de mujeres 

de 20 a 29 años, en l a  misma década de  cada 100 hombres 

res identes  en l a  ciudad de México, 70 eran migrantes,  l o  que ha 

impactado de manera e spe c i a l  l a  edad de l a  población.  E l  fenómeno 

migra tor io  de forma pa ra l e l a  c on l l e v a  s i tuac i ones  demográficas 

inesperadas ya que no s ó l o  contr ibuyen a l  c rec imiento  demográf ico 

por agregac ión ,  s i n o  también y de manera muy importante,  por 

descendencia a t r a v é s  de los nacimientos y muertes ocurr idos  

después de su l l egada .  (Goldani ,  1981) 

Se puede ver que e l  impacto m ig ra to r i o  po s t e r i o r  ha s i d o  

e s p e c i a l ,  ya que en l a  edad que ocurre l a  migración es en l a  

etapa reproduct i va  l o  que impl i ca  una i n f l u enc i a  d i r e c t a  sobre  l a  

generación descendente. Esta s i t uac i ón  a f e c t a  a .  l a  pirámide 

pob lac iona l  de l a  ciudad sobre todo a los grupos desproteg idos  o 

populares. 

Un dato  importante para e l  panorama de  l a  desprotecc ión l o  

cons t i tuye  e l  hecho d e l  importante número de  varones en t r e  los 9 

y los 12 años que migran a l a  ciudad de México (Goldani,  19811, 

s i t uac i ón  que favorece  l a  despro tecc ión  de  estos en l a  ciudad. 

La s i t uac i ón  e s p e c i a l  en que v i v en  l a s  f a m i l i a s  en e l  medio 

r u r a l  y e l  reducido impacto que t i e n e n  sus de te r io radas  economías 

en e l  b i enes ta r  de l a  i n f anc i a ,  a s í  como las pocas o nulas 

expec ta t i vas  de  mejorar ba jo  l a s  ac tua les  c i r cunstanc ias  son 

bastante conocidas.  S in  embargo l a  f a m i l i a  r u r a l  forma unidades 

en l a s  cua l e s  e x i s t e  d i v i s i ó n  in te rna  de t r a b a j o  que l e  dan s u  

capacidad de ser unidades de producción y de  consumo, 

c o n f i r i é n d o l e s  a é s t a s  una firme es t ruc tura  de  cohesión. E l  paso 



de e s t a  composición ru ra l  a l  medio urbano requiere de c i e r t a  

capacidad de adaptacibn,  que como se ha estudiado no siempre se 

l og ra  con todo é x i t o .  (S te rn ,  1971,  Garc ia ,  1982). Esto 

const i tuye  una de l a s  pos ib l e s  consecuencias de l a  des in t eg rac i ón  

f a m i l i a r  y en algunos casos e l  abandono t o t a l  o p a r c i a l  de los  

niños. 

A l  cambiar l a  s i tuac i ón  de l a  f a m i l i a ,  e l  niño cambia. Cambia 

también su sistema de sobrev i venc ia  (Lomnmitz,l975 Alonso,1980) 

En l a  ciudad l a s  oportunidades de producción o de t r aba j o  quedan 

subordinadas a l  mercado l abo ra l  y en cada vez  más ocas iones  e l  

n iño se incorpora a e l l a s .  Este n iño es e l  que encontramos en l a  

ciudad como cargador de mercados o t i angu i s ,  vendiendo 

mercancías, de bo l e r o ,  l impiaparabr isas  y payas i to  en t r e  algunas 

de su5 ac t i v i dades .  

E l  sexo  de los  niños en f a m i l i a s  pobres de l a  c iudad,  es un 

f a c t o r  de suma importancia ya que l a  problemática no es l a  misma 

para los hombres que  para l a s  mujeres. Aunque los niños en  

genera l  se somenten a riesgos a l t o s  como drogad icc ión ,  

de l incuenc ia ,  a lcohol ismo,  exp l o tac i ón ;  l a  s i tuac i ón  de l a s  niñas 

es más desva lo r i zada  y muchas veces de  mayores riesgos. Ya que 

e x i s t e  para l a s  niñas l a  p o s i b i l i d a d  a b i e r t a  a l a  p r o s t i t u c i ón ,  

maternidad temprana y todos  l o s  riesgos sociomédicos que  e s t a s  

s i tuac i ones  con l l evan .  
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De alguna manera podemos v e r  que l a  ciudad, l e j o s  de ser e l  

para iso  prometido para l a  inmensa pob lac ión  que migra hac ia  ella, 

encontramos que e x i s t e  una inmensa p o s i b i l i d a d  de perderse  y 

encontrar nuevas a l t e r n a t i v a s  y rumbos a l  d e s a r r o l l o  d e l  ser 

humano. 

I 
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3.  Me preguntaba s i  estos niños "desproteg idos"  s e r í a n  en e l  

futuro l os  adul tos  "marginados; y ,  

4 .  s i  esto fuera a s í ,  t endr í a  que e x p l i c a r s e  no só lo  a t r a v é s  de 

va r i ab l e s  exógenas - l a s  determinantes de l a  r e a l i dad  nacional-  

s ino  también a p a r t i r  de v a r i a b l e s  endógenas, con loe elementos 

de su propia  r ea l i dad .  

5 .  Por t a n t o ,  estar íamos hablando de l a  e x i s t enc i a  de un proceso 

de reproducción c u l t u r a l ,  que se t ransmite  de generac ión en 

generación. Es d e c i r ,  una forma de  conceb i r  e l  mundo y de 

comportarse en é l  que r e c r ea  y reproduce l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  

l a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  

A p a r t i r  de ese momento i n i c i e  una serie de r e l ac i ones  e n t r e  

algunos nifios de l a  zona que f u i  se lecc ionando dependiendo de  s u  

problemática f a m i l i a r  (ver genea log ías ) .  Comencé a r e a l i z a r  

a n á l i s i s  egocentrados de  estos niños que conformaban m i  muestra y 

a p a r t i r  de e l l o s  f u i  construyendo l a s  d i f e r e n t e s  etapas d e l  sus 

procesos de s o c i a l i z a c i ó n .  

A l a  par de este es tud io ,  l a  dependencia en l a  cua l  t raba jaba ,  

seguía  r ea l i z ando  inves t i gac i ones  en d i f e r e n t e s  zonas d e l  

Distr i to  Federa l ,  l o  cua l  me' permit ían i r  es tab lec i endo  l a s  

s i m i l i t u d e s  y l a s  d i f e r e n c i a s ,  q u e  estos sectores de  l a s  c l a s e s  

populares t en ían  e n t r e  si, en sus mani festaciones de  l a  v i da  

co t id iana .  

A p a r t i r  de esto e s t a b l e c í  tres grandes unidades de  a n á l i s i s  de 

l a  v i da  d e l  niño. La primera edad, q u e  abarca desde an tes  d e  

nacer hasta aproximadamente l o s  seis anos; l a  edad e s c o l a r  de  los 



seis a l o s  doce o ca to r ce  años según e l  caso y f inalmente e l  

ambit0 d e l  t r aba j o  s i n  unidad temporal ,  ya que e s t a  s i t uac i ón  se 

da en l a  r e a l i dad  de manera v a r i ab l e .  

Los es tud ios  de caso se r e a l i z a r o n  pr incipalmente en e l  

ambiente f a m i l i a r ,  con en t r e v i s t a s  a l a  mayoría de los miembros 

de l a  f am i l i a  y a l  n iño ,  cuando su edad l o  permi t ía .  

E l  contacto  con los niños se daba a t r a v é s  de l a  consul ta  

médica o p s i c o l ó g i c a  o b i en  a p a r t i r  de  l a  i nves t i gac i ón .  Otra 

forma de con tac ta r l o s  fue a t r a v é s  de l o s  t a l l e r e s  que se 

organizaban para e l l o s .  Con algunos de estos niños se d i o  una 

r e l a c i ón  sumamente a fectuosa de gran ca r i ño  y so l i da r idad .  

E l  o b j e t i v o  de este es tud io  e r a  conocer l a  v i da  co t i d i ana  d e l  

nino desproteg ido  y cons t ru i r  a p a r t i r  de su r e a l i dad  concreta  e l  

proceso de s o c i a l i z a c i ó n  y comparar en t r e  los  d i f e r e n t e s  es tud ios  

de caso l a s  conductas que permi t i e ran  e s t a b l e c e r  l a  norma y l a  

excepción,  para ,  a t r a v é s  de e s t o ,  l o g r a r  p lantear  l o s  aspectos 

comunes y más sobresa l i en t es  d e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n  de los 

niRos desproteg idos .  

En cada es tud io  de caso se in t en to  t ene r  l a  h i s t o r i a  completa 

d e l  Ego, que pe rmi t i e ra  conocer l a s  e tapas  de: embarazo, primer 

aso de v i d a ,  preesco lar idad ,  e s c o l a r i dad ,  t r a b a j o  y r e l ac i ones  

in te rpersona les  y a s í  poder eva luar :  conductas, háb i tos ,  v a l o r e s  

y costumbres f a m i l i a r e s  y ,  como e l  Ego, a t r a v é s  de l a s  

d i f e r e n t e s  e tapas  de d e s a r r o l l o ,  se i ba  apropiando es tos .  



4 . 2  

Inic iamos e s t a  pa r t e  señalando que toda edad t i enen  s u  

problemática,  r esu l tado  de l a s  cont rad icc iones  e n t r e  l a s  

pos ib i l i dades  b i o l ó g i c a s  inherentes  a cada una de e l l a s  y l a s  

a l t e r n a t i v a s  que l a  cu l tura  br inda en cada momento para 

r e a l i z a r l a s .  

Por eso hablar  d e l  n iño ,  no es más que hab lar  de  una etapa d e l  

d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o  d e l  ser humano. Que se puede resumir en e l  

a n á l i s i s  de  l a s  pos ib i l i dades  y a l t e r n a t i v a s  que e l  ser humano 

t i e n e  e n t r e  l o s  cero años y los doce o los c a t o r c e ,  según e l  

caso. Tomo l a  d e f i n i c i ó n  por edad, pese  a que e x i s t e n  o t r a s  

metodologías d i f e r e n t e  a l a  e t a r i a  para p e r f i l a r  l a  i n f anc ia ,  

dadas l a s  d i f i c u l t a d e s  y vaguedades de estos planteamientos,  por 

t an to  no cons idero  necesar io  incorporar las  n i  e n t r a r  de  l l e n o  en 

su d iscus ión.  

Así e l  n iño ,  es entonces un ser humano en su etapa más d u c t i l  y 

suscep t ib l e ;  a l  nacer no posee una organizac ión 

ps iconeuro lóg ica  completamente desa r ro l l ada ;  f í s i camente  hasta 

antes de  l os  cuat ro  años se puede cons ide ra r  un ser tota lmente  

dependiente y no es s i n o  hasta l a  pubertad que su  transformación 

concluye con l a  adu l tez .  

Socia lmente a l  n iño  Is podemos d e f i n i r  a p a r t i r  de  l a s  

s i g u i e n t e s  tres propos ic iones :  

1. Es un grupo básicamente dependiente -en l o  económico, en l o  

s o c i a l ,  en l o  f í s i c o  y en l o  emotivo- aunque no e l  único. 
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muchos de e l l o s  p ierden e s t a  po s i b i l i d ad ,  debido a l a s  carenc ias  

de orden mater ia l  y s a n i t a r i o  q u e  l o s  l l e v a n  a procesos de sa lud 

que comprometen gravemente sus v idas .  

La r e l a c i ón  que hace po s i b l e  l a  s o c i a l i z a c i ó n  en estos medios 

es sumamente a u t o r i t a r i a ,  l l egando  en algunos casos hasta l a  

v i o l enc i a .  Las normas que sustentan l a  educación t i enen  una 

estrecha r e l a c i ón  con s i tuac i ones  an t e r i o r e s  -algunas veces 

l i gadas  a l a  v ida  en e l  campo- no ten iendo muchas veces una 

adecuación a l a s  necesidades presentes ,  pero s i  l a  pres ión  de s u  

necesidad de incorporarse  a l a  "modernidad". No e x i s t e n  espac ios  

para reep lantearse  l a s  formas de l a  educación, por t an to  quedan 

como normas o mandatos poco estructurados y ,  debido a sus dos 

fuentes  de procedencia,  - t r ad i c i ón  y pres ión  adaptadora- muchas 
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l o s  desempleados o subempleados, los trabajadores de servicios 

domesticos y / o  personales, los que tienen vivienda sumamente 

precaria o carecen e l l a ,  con servicios públicos deficientes, l a  

mayoría de las veces sin servicios de salud. Por estas razones, 

entre otras, consideran que no tienen voz en l a  sociedad, creen 

que sus derechos no son iguales a l  del resto de l a  sociedad o que 

no tienen, tienen l a  convicción de que están obligados a obedecer 

como consecuencia sus relaciones con e l  resto de l a  sociedad son 

inestables e inseguras. 

A l  igual que para cualquier medio de socialización para e l  

nino desprotegido l a  instancia personal de socialización - f am i l i a  

y vecindario- es l a  formadora del soporte de su personalidad 

sociocultural, es l a  instancia de f in i t i va ,  aunque no exclusiva de 

su configuración, ya que siempre estará presente otras instancias 

sociales -escuela, medios de comunicación, Estado- a través de l a  

cual confrontará sus valores y normas con l a  configuración 

dominante. En esta relación, entre las dos instancias de 

socialización, e l  niño se introduce en e l  proceso de 

extraFiacián que pc?rc:!i_rr-a tiast.a l a  adi~. l  t e z  CJC- mariera m á s  o rnefíuf; 

rerxi.elt.2. La r ~ n f : r - i i n t a c i l f n  cle E.[.\ r.es.1 i d a c ~ '  ccm l a s  r-iorma::. y 

va. 1 r_f re c, d e 1 d 1. .::. i: i..~ r c; rj 1 i3 ha rh-1 5.e ri t. i rse d i -F e r E- n t. e F- 

j-i-iferiar-? (i! pot- tanto e 1  n i ñ o  ::.e apropiar-A ciel discui-zrs 

c i c m i n a r í - I i e  sin iierir"t-, en murha-J C K ~ ~ . ~ I J ~ - ~ F E ; ! ,  la p u s i b i l  i d a d  de 

1 l e v a r  a l a  prA..cít.ii:s. la. ccsndc.ict.a::, u ai:t.as convenientes. Negard 

ri fixiil in a r i  .k e 

par- te d e  :si-i.s c:r-ek?ririas ~ : i - i . ~ , r ~ t ~ i ~  %.E el-~ct-~er-ltr-e er-1 ioij qirtri ].E? 

c L>.E~::. t. i eri ar.i.nq~.te E. i mu 1 tar\ E-am-2.n t.e rea. 1 i c: e p r ác t i c: ac; que ri o 



La extrañac ión impl i ca  siempre una v i v enc i a  incomoda, pero  dada 

l a  ac tua l  s i t uac i ón  d e l  p a í s ,  es para los niños desproteg idos  

necesariamente i n s a t i s f a c t o r i a ,  debido a que en l a  mayoria de l a s  

ocasiones l a s  expec ta t i vas  que demanda o ofrece l a  soc iedad e s t a  

l e jos  de poder l l e v a r l a s  a cabo. De t a l  manera que l a  ins tanc ia  

personal  de s o c i a l i z a c i ó n  no s ó l o  es d i f e r e n t e  de l a  ins tanc ia  

s o c i a l ,  s i n o  además con t rad i c t o r i as .  

Dentro de todo  este proceso marcado por l a s  determinaciones 

cu l tu ra l e s  y socieconómico de medio de s o c i a l i z a c i ó n  de l o s  niños 

desproteg idos ,  encontramos que e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n  

permite l a  aprop iac ión  de  l a  r ea l i dad  a p a r t i r  d e l  equipamiento 

que cada niño t r a e  a l  nacer ,  l o  que permite e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  

ind iv idua l idades  dentro  de un proceso aparentemente homogéneo. 

Este proceso -conocido como homeóstasis- a t r a v é s  d e l  cua l  e l  Ego 

se apropia de  l a  r e a l i d a d ,  permite en  últ ima ins tanc ia  l a s  

d i f e r e n c i a s  y cambios de  comportamiento e n t r e  personas y 

generaciones y por t a l  l a  mov i l idad de  l o s  ind iv iduos  y de  l o s  

grupos dentro  de  l a  es t ruc tura  s o c i a l .  

Así ind iv iduos y grupo, no s ó l o  se adaptan a l a s  nuevas 

c i rcunstanc ias ,  también t i enen  una inmensa capacidad de 

respuesta,  que permite que los grupos s o c i a l e s ,  en  p a r t i c u l a r  l o s  

niños  desproteg ido  puedan c o n v e r t i r  sus procesos de s o c i a l i z a c i ó n  

en f a c t o r e s  de cambio. 

En los cap í tu l o s  que continúan expondré l o s  datos  e tnog rá f i cos  

para i l u s t r a r  e l  proceso d e s c r i t o ,  u t i l i z ó  para hacer lo  14  

es tud ios  de f a m i l i a s  o b i o g r a f í a s  que e j e m p l i f i c a n  l a  conducta 

! 
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analizada. Los datos generales son parte del estudio que se 

realizd en varias zonas de l a  ciudad a l  cual se l e  denomino 

vestiaacion accion en PrQM!=mas de - Asistend a Social. , ,  

Es posible que no haya elegido e l  mejor método de exposición 

para t an  r ico  material etnográfico, pero m i  interes primordial a l  

realizar e l  estudio fue hacer una análisis del  importante proceso 

de l a  reproducción social  de l a s  clases sociales. 
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5. EN -TORNO AL N I X  DESPROTEGIDO. 

5 ,  i ,  i-iaciendcj n i d o .  

Lac; carac te r i s t . i c :a . s  def i c i t . a . r i a s  d e  un a s en t am i en t a  d e n t r o  de 

l a  e5tri.i~ t u r a  urbana. aunado a t o p e s  c i ~  i n g r e s o s  conforman 

niíicleiiis d e  sectores populares c a n o c i d a s  ccma m a r g i n a l e s .  Estns 

sec t a r e s  d e  p o b l a c i h n  con-iparten n e c e s i d a d e s  y demandas 

Espec i f i cas  a i -  i:omo alg? . inas  p t -áck icas  y aE .p i rac i one5  soc:iales, , 

es d e c i r ,  conforman espaclns d o n d i  SIJ. r e p r a d u c t i á n  pasa p c r  

p r á c t i c a s  y procesnc; s imbt l l  ic:ss que han s i d a  mo ldeadas  a p a r t i r  

d e  c o n d i c i o n e s  concretas de e x i s t e n c i a .  

Como cje h a b l a  s e ñ a l a d a  el pije de est.e e s t c i ú i o  fue construir el 

mcindo d e l  niño d e c p r a t e g i d o  comparhndaln con e 1  c o n t e n i d o  

d i s r u r s i v o  d e l  Es tadü.  Lo que a p a . r t i r  de e.5j.x c a p i t u l o  5e rrsc.Ea 

es ese mundo poni&ndcslo en c o n t r a s t e ,  s i e m p r e  que los d a t o s  

- 

ayu.daron, con l a s  metas que e l  Esta.clo íriexítiano se ha propuesto 

p a r a  c:cm e l l os .  

Este e s t u d i a  5e e l abc j rh  tomando cc~mc:! base d e  i n f o r m a c l b n  lo5 

e s t u d i o s  que se r e a l i z a r a n  e n  una rcsmuniciad ¡marginal 1 lamada " L - c ~ s  

filpe.3" en l a  zona portiente d e  l a  c i u d a d  d e  M&xico, a s í  como con 

l a  ajuda de otro5 e s t u d i o s  de menor p ro fund idad  r e a l i z a d o s  En 

c j t r a s  'Lonas. d e  l a  c i udad :  uno d e  l a  zona  sur Delegacitj i- i  c!c 
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Xochimilco; o t r o  más en e l  poniente  en l a  Delegación A lvaro  

Obregón, uno en e l  oriente en l a  de l egac i ón  Iz tapalapa y uno a l  

norte en l a  de l egac ión  Gustavo A. Madero. 

Estas zonas de es tud io  fueron e l e g i d a s  de acuerdo a SUS 

s im i l i t ude s  de  condic iones y c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  medio ambiente y 

de sus pobladores.  

EL tiempo promedio de fundados estos asentamientos es de  40  

años. Son zonas que han permanecido s i n  grandes cor recc iones  de 

s u  s i tuac i ón  i n i c i a l  -en l o  que se re f iere  a servicios públ icos-  

Todas carecen de agua i n t r a d o m i c i l i a r i a ,  de d r ena j e ,  alumbrado 

púb l i co ,  pavimentación. Su r e t í c u l a  urbana es c a s i  i n ex i s t en t e .  

Las modi f i cac iones  que se han producido son resu l tado  de l a  

concentrac ión,  de l a  des f o r es tac i ón  y de l a  contaminación. Sus 

pobladores son personas que  en l a  mayoria de los casos ,  

compartían un tope de ingresos ,  conformado por dos o más miembros 

d e l  núcleo f a m i l i a r .  

Para comenzar e l  a n á l i s i s  part iremos de l a  s i tuac i ón  de l a  

estructura  de los grupos f a m i l i a r e s .  Lo cua l  nos dará una 

información v a l i o s a  acerca d e l  d e s a r r o l l o  d e l  niño. 

Según e l  orden de importancia de t i p o  de f a m i l i a s  que se 

encontraron fue ;  f ami 1 ias ex tensa C l o r i d E -  1 a f ami 1 ia 1 a rornpcirsen 

clcjz 13 r r i c i ~ .  gtir-Ii.lrar:ione-- rje padre.:;; c:ri s q u n d c !  1i.iqa.r están las 

f a m i  1 ids nuc lfiarrs i i i v i r - i i d a s  en cia5 ~?ct Ix ] r -upas  la nuclear básica 

c u n 5 ; t i t u i d a  1 : 2 c ~ r  1.3. pare j a  de padr-er, C;IJ descendencia., y la 

nuclear c:ompuest.as a q u ~ i 1  l a  e m  lasi qcie ~-:.:iz:te ix-la m a d r e  con v a r i r í z : .  
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La Fami l ia  Cdmara e s t a  conformada por  tres hermanas, e l  

esposo de una de e l l a s  y una amiga. Una de l a s  hermanas es 

v iuda,  o t r a  separada, o t r a  casada y l a  amiga s o l t e r a .  Dos de  

l a s  hermanas, l a  viuda y l a  separada, t i enen  h i j o s ,  l a  viuda 

t i e n e  ocho de l o s  cua les  sólo seis v i v en  con e l l a  y l a  

separada t i e n e  cuat ro ,  mientras l a  casada y l a  h i j a  mayor de 

l a  viuda están embarazadas, e s t a  ú l t ima de gemelos. Es 

d e c i r ,  en t o t a l  son d i e c i s é i s  personas,  más tres que en unos 

meses se les sumaran. Mientras que apenas hace 15 años eran 

siete personas v i v i endo  en e l  mismo espac io .  La casa en 

t o t a l  t i e n e  32 metros cuadrados, conformada por dos 

dormitor ios  y un espac io  común. 

Una c a r a c t e r í s t i c a  dominante en e s t a s  f a m i l i a s  es su forma 

m a t  r i foca  1 i1: on ai[ 5 eli c i ii va t- i ;:i. kt 1. e d e p re 5; 1 2  n c i a pa te r n  2. . La rnacf r F? 
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antes de v i v i r  juntos. De estos sólo siguen viviendo en unión 

l ibre un 10%. E l  70% de las madres que estuvieron dentro del 

estudio ha mantenido cuando menos dos relaciones prolongadas de 

pareja, teniendo como característica básica l a  inestabilidad, es 

decir relaciones confl ict ivas con varias separaciones, 

diferencia s igni f icat iva con l a  anterior generación de mujeres, 

que mantenía relaciones más permanentes en e l  tiempo. 

La edad en que las mujeres tienen su primer embarazo a variado 

con respecto a l a  anterior generación en aproximadamente tres 

años. E l  promedio de edad en que l a s  actuales abuelas tenían su 

primer embarazo era de 16 años, en l a  actual generación de madres 

es de 19 años. E l  porcentaje de mujeres adolescentes con hi jos es 

menor en un 20%. E l  promedio de embarazos y partos, también ha 

variado con respecto a l a  anterior generación, teniendo que 

actualmente e l  promedio de hi jos vivos es de 4 en tanto que sus 

antecesoras tenían 6 como promedio. - 

Como se puede ver e l  número de hi jos se ha modificado 

significativamente, no obstante que de cada diez mujeres, entre 

los 15 y 45 años, s i e t e  tienen una vida sexual activa y de e l las  

solo tres uti l izan medios anticonceptivos. Las mujeres no 

u t i l i z a n  métodos de regulación de l a  f e r t i l idad  en l a  mayoría de 

l o s  casos por f a l t a  de educación sexual, todas conocen su 

existencia pero su uso es irregular, las que se controlan por 

medios orales los suspenden a l  poco tiempo de estar usándolos, 

muchas veces s ó l o  por descuido y f a l t a  de control médkco; o t r a s  

no se acostumbran a l o s  dispositivos intrauterinos y los métodos 
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d e f i n i t i v o s  no gozan de popular idad n i  e n t r e  hombre n i  en t r e  

mujeres, pues representa  un s imbolo d e l  po t enc ia l  de s u  

sexual idad.  

La señora I r ene  madre de  una de l a s  niñas d e l  e s tud i o  

-Maribel- ,  r e l a taba  en alguna ocas ión  que su pare j a  l a  había 

c o r r i d o  de l a  casa d i c i éndo l e :  "ya no s irves,  porque ya t e  

qui taron l a  matr i z " ,  cuando a l a  señora sólo se l e  habían 

pract icado una h is te rec tomía  después d e l  cuarto  embarazo. E l  

señor l e  dec í a  que en su lugar  i ba  a l l e v a r  a una mujer a 

l a  cua l  señalaba como "completa".  

De l a s  mujeres que estaban embarazadas a l  momento d e l  e s tud i o ,  

representaba para e l  50% e l  cuar to  o qu into  embarazo, para e l  

25% e l  segundo o t e r c e r o ;  para 15% su primer embarazo y para e l  

resto más d e l  quinto .  

Las mujeres cuando es tán  embarazadas s i  no se s i en t en  enfermas 

no a s i s t e n  a copsul ta  r e g u l a r ,  s a l v o  contadas excepc iones .  La 

mayoría se presenta a l  médico uno dos meses antes ,  con e l  f i n  de 

buscar recomendaciones de a tenc ión  a l  par to .  Las que a s i s t e n  con 

l a  pa r t e ra ,  s i  se s i en t en  b i en  acuden de dos a tres veces antes  

d e l  pa r t o ,  s i  se l l e g a n  a s e n t i r  mal acuden a e l l a  para que les  

acomode a l  niño con l a  t é cn i c a  d e l  masaje o d e l  rebozo  

(manteada). 

Las parteras  l o c a l e s  gozan de  popular idad,  aunque en un per iodo  

que  va de 1978 a 1982 aprbximadamente disminuyó s u  c l i e n t e l a ,  

ganando popularidad en ese per iodo,  l a  a tenc ión  con médicos y 

en hosp i ta l es .  Se puede p reve r  que  durante ese lapso l a s  

i n s t i t u c i one s  de  sa lud pasaban por un momento de auge en l a  
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promoción de  a tenc ión  a l a s  mujeres ges tantes  y e l  pa r ta  en 

ins t i tuc i ón .  Según es tud ios  que r e a l i z ó  Bo 1 t v  i n  i k 

(Septiembre-octubre 19871, durante e l  pe r i odo  que va de  1973 a 

1981 l a  poblac ión nominal derechohabiente se dup l i ca  en r e l a c i ó n  

a l  a n t e r i o r  per iodo  (1965-1973). En t a n t o  que l a  pob lac ión  

i n s c r i t a  a a lgún cen t ro  de sa lud d e l  sector, gana 9 . 8  puntos 

porcentuales  durante e l  per iodo  que va de 1978 a 1982 pasando de  

39.1% a 48.9%. 

La par te ra  l o c a l  de  "Los Alpes" dec laraba que en e l  per iodo  en 

que disminuyó l a  s o l i c i t u d  de a tenc ión  a b r i ó  una pequeña 

miscelánea,  y que poster iormente ,  e n t r e  uno y dos años antes  de 

l a  e n t r e v i s t a  -1986-, había aumentado e l  número de  mujeres que l e  

habian requer ido  nuevamente sus servicios. 

E l  es tado c i v i l  de  l a s  mujeres ges tantes  f u e  como s igue:  50% 

casadas,  24% s o l t e r a s  y 26% unión l i b r e .  Es importante l a  

r e l a c i ó n  que existe  e n t r e  su estado c i v i l ,  e l  número de h i j o s  y 

l a  a tenc ión  en e l  per iodo  de embarazo, ya que en muchos de  los 

casos ,  de e s t a s  v a r i a b l e s  depende l a  aceptac ión  que l a  mujer 

s i e n t a  por e l  niño que v i ene  en camino. 

La señora A l i c i a  acudió  a ver a l  médico unos d í a s  antes  de  

que nac ie ra  su qu into  varón y su séptimo h i j o ,  d e  l o s  cua les  

e l  segundo y e l  quinto  habian f a l l e c i d o .  La señora P a t r i c i a ,  

m u j e r  de 18 años y s o l t e r a  acudió a l  doc to r  a l  momento d e l  

pa r t o ,  naciendo su h i j o  en e l  d i spensar i o  de una i n s t i t u c i ó n  

de  sa lud que solo a t i ende  consul ta  ex te rna .  La j oven  secora 

Leonor,  madre de  dos n iñas ,  casada con un empleado de 

gob ie rno ,  a t end ió  su  embarazo desde e l  tercer mes. 



Estudios sobre  e l  d e s a r r o l l o  p s i a f e c t i v o  (Brücner, 1974) , 

exponen que l a  aceptac ión o rechazo de  n ino desde e l  momento de 

l a  g es tac i ón ,  a f ec taran  su e q u i l i b r i o  emotivo. E l  grado de 

aceptac ión por pa r t e  de l a  madre en primer lugar  y después por e l  

r e s t o  d e l  núcleo f a m i l i a r  condic ionaran l a  " ident idad personal " .  

En Heller, encontraríamos este proceso a t r a v é s  de como e l  Ego se 

apropia e in t eg ra  e l  mundo que l o  conforma y como a p a r t i r  de s u  

organismo se l e cc i ona  aque l l a s  conductas que determinaran su 

personalidad. En este sen t ido  es importante para e l  d e s a r r o l l o  

posterior d e l  niño l a  forma en que s u  l l e g ada  es aceptada, de 

e l l o  dependerá e l  número y c a l i dad  de mensajes de  los cua les  

tendrá que aprop iarse  y a t r a v é s  de l o s  cua les  conformara su Ego. 

Roman de 14 anos es un n iño i n t e l i g e n t e ,  amable y muy 

agradable.  A generado mecanismos para ser aceptado en l o s  

cua les  t r a n s i t a  de reclamo de  a tenc ión  a l a  culpa. Su madre 

l o  tuvo cuando t e n i a  15 años, f u e  e l  producto de una 

r e l a c i ó n  i n e s t ab l e  con un hombre mayor que ya estaba casado, 

con motivo de este embarazo Martha, l a  madre, tuvo  que d e j a r  

l a  casa paterna s i n  apoyo d e l  compañero. Roman, ahora conoce 

s u  h i s t o r i a ,  sabe que para s u  madre siempre ha s i g n i f i c a d o  

un problema, por l o  cua l  t r a t a  de ser amable, en un proceso 

de culpa,  pero en muchas ocas iones  reacc iona reclamando e l  

cuidado y a f e c t o  que neces i ta .  

C r i s t i n a  es una nina de  doce aRos que  nac ió  después de 

tres hermanos, es e l  producto de una r e l a c i ó n  fuera  d e l  

matrimonio de  l a  madre, mientras e l  esposo r e s i d i a  

temporalmente e l  l o s  Estados Unidos. Ahora es maltratada por 



s u  madre y s u  padrastro.  Es una niña muy insegura,  que d e j ó  

l a  escue la  en e l  segundo año, actualmente t r aba j a  como 

doméstica . 

La mujer que t r aba j a ,  aunque no u t i l i c e  métodos médicos 

ant i concept i vos ,  como norma regu la  su f e r t i l i d a d .  En l a s  zonas de  

es tud io  se encontró que es menor e l  numero de h i j o s  de e s t a s  

mujeres que l a s  que permanecen en s u  *hogar.  Muchas de e l l a s  

d i j e r o n  que regulan s u  f e r t i l i d a d  a t r a v é s  de métodos como e l  

ritmo, a l  que l e  llamaban de abstención a veces. Es importante 

hacer notar  que en t r e  l a s  mujeres en t r ev i s tadas  mayores de 35 

anos cuatro  de cada d i e z  mencionaron haber t en ido  por l o  menos un 

aborto .  De t a l  manera, que l o  u t i l i z a b a n  como método extremo de 

c on t r o l  de l a  nata l idad .  

E l  i n t e r v a l o  in t e rgenés i co  es aun muy reducido ,  en e l  39% de 

los casos es de 12 a 18 meses. Este parámetro de reproducción es 

considerado como f a c t o r  causal  de  problemas en e l  per iodo  

neonatal y d e l  primer año de v ida  y como una v a r i a b l e  
-. 

determinante de a l t a s  tasa  de mortal idad i n f a n t i l .  Este patrón de 

reproducción es aún e l  mas común en l a  Repúbl ica Mexicana ya que 

según l a  Encuesta Nacional  de Salud en e l  37.7% de los casos e l  

per iodo in t e rgenés i co  es menor de 12 meses. 

De cua lqu ie r  manera, pese a l a s  desoladas condic iones  de v ida  

q u e  e x i s t en  en estos asentarnientos, l a  tasa  de  mortal idad 

neonata l ,  i n f a n t i l  y de 1 a 4 años, en l a  ciudad de México ha 

decrec ido  s i gn i f i c a t i v amen t e ,  comparada a l a  q u e  e x i s t í a  hace 

d i e z  años. no a s í  comparada con o t r a s  c a p i t a l e s  de pa i s es  

lat inoamericanos.  
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Debido a l a  impos ib i l idad  de r e a l i z a r  mediciones en zonas t an  

reducidas se toma l a  de l a  c iudad,  aunque en e l l a  se encuentran 

opuestos n i v e l e s  de salud y se juntan en muchos puntos los dos 

extremos: l a s  más a l t a s  tasas  de mortal idad con l a s  tasas  más 

ba jas .  Estudios r e a l i z ados  en e l  Colegio de México señalan l a s  

d i f e r enc ias  que e x i s t e n  en l a s  tasas  de morta l idad dependiendo de 

l a  c l a s e  s o c i a l .  Se estima que para l a s  c l a s e s  populares urbanas 

con respecto a l a s  c l a s e s  medias urbanas e x i s t e  una d i f e r e n c i a  de  

hasta 30 muertes por  m i l  nacidos vivos. (Brofman, 1984) 

Los par tos  son atendidos en un 70% en forma i n s t i t u c i o n a l ,  de 

estos e l  12% en hosp i t a l e s  o maternidades privad-, e l  resto en 

l a s  i n s t i t u c i one s  d e l  sector salud (ISSSTE, IMSS, SSA). Los 

habi tantes  de e s t a s  zonas que son derechohabientes de l a s  

i n s t i t u c i one s  de  seguridad s o c i a l  representan un 32% de l a  

poblac ión t o t a l .  E l  resto de l a s  mujeres se a t i ende  en s u  casa 

con ayuda de o t r a  mujer o de l a  par te ra .  (TABLA DE PARTOS) 
- 

Las i n s t i t u c i one s  de  l a  SSA cobran d i f e r e n t e s  cuotas 

dependiendo de l a  s i t uac i ón  de l o s  pac i en t es ,  

t r a v é s  de un es tud io  e laborado por t raba jadoras  sociales. 

que se determina a 

En Últ imas f echas  e s t a s  cuotas se han incrementado, quedando 

fuera  d e l  a lcance  de  núcleos importantes de población.  Además de 

implementar p o l í t i c a s  deshumanizadas para o b l i g a r  a cub r i r  l a s  

cuotas. 

La señora I r ene  -madre de Maribel-  cuando tuvo  s u  Ú l t i m o  

h i j o  acudió a un Hosp i t a l  de l a  SSA, después d e l  pa r t o  l e  

d i j e r o n  que  t e n i a  que pagar de l o  c o n t r a r i o ,  no l e  podian 

dar a su bebé. Esta s i tuac i ón  se resolvió cuando e l  D I F  a 
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t r avés  de s u  o f i c i n a  de t r aba j o  s o c i a l  recomendo que se l e  

exceptuara d e l  pago debido a su p reca r i a  s i tuac ión .  Entre 

tanto  pasaron aproximadamente d i e z  d i as .  

En muchas o t r a s  ocasiones l a s  i n s t i t u c i one s  t an to  l a s  de 

seguridad s o c i a l  como l a s  de l a  SSA argumentan impedimentos para 

l a  atenc ión d e l  par to  cuando l a  pac iente  no a s i s t i ó  a cuando 

menos una v i s i t a  p r ev i a  a l  ho sp i t a l  -razón e x p l i c a b l e  dent ro  de 

l o s  marcos d e l  d iscurso  médico-. En l a  mayoría de los casos  

acaban por a t ende r l o s ,  con toda c l a s e  de  amonestaciones y 

s i tuac iones  enfadosas para l a s  mujeres par tur i entas  y sus 

f am i l i a r e s .  A q u í  nos encontramos con un problema bás ico  de 

" ca l idad  de atenc ión"  en l a  cua l  es d e c i s i v o  l a  procedencia de 

c l a s e  d e l  pac iente  y s u  cu l tu ra  médica p r e v i a ,  para poder r e c i b i r  

en e s t a s  i n s t i t u c i one s  e f i c i e n c i a  y c a l i dad  en l a  atenc ión.  

Cuando nac ió  Rocío -actualmente siete años- r e l a t a  s u  

madre Mar ice la  que ya no quer ia  t e n e r l a  en s u  d o m i c i l i o  

ayudada por- l a  pa r t e ra ,  porque l a  asustaba mucho, debido a 

que en s u  pa r t o  a n t e r i o r  e l  n iño ven ia  vo l t eado  y saco  

primero l a  manita. Así que f u e  a atenderse  a l  ho sp i t a l  de l a  

SSA, s i n  p r e v i a  c i t a .  Cuando l l egó  l a  quer ían mandar 

primero a l  Hosp i ta l  de l a  Mujer y después a o t r a  maternidad 

q u e  l e  quedaba más ce r ca  de s u  dom i c i l i o .  Finalmente, deb ido  

a l o  avanzado d e l  proceso, l e  d i e ron  l a  atenc ión.  

Las mujeres que se at ienden con par te ras  consideran que  es una 

forma económica y segura. En l a  mayoría de los casos u t i l i z a n  

para e l  momento d e l  par to  tés u o t ro  t i p o  de  ana lgés i co3  de 

marca. 
1 
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Doña Herminia par te ra  de l a  c o l on i a  "Cerrada d e l  Condor" 

se i n i c i ó  como par t e ra  ayudandose e l l a  misma cuando tuvo s u  

tercer niño. Ya después fue "ayudante" de un doc to r  en 

Toluca. A l  f a l l e c e r  su marido e l l a  empezó a ded icarse  a dar 

atenc ión a l a s  señoras.  Es una señora que goza de  gran 

popularidad e n t r e  l a s  mujeres de l a  zona, en muchas 

ocasiones l e  t i enen  más conf ianza que a los médicos. E l l a  a 

atendido par tos  d i f í c i l e s  de lante  de un grupo de  médicos que 

no sabían que hacer ,  por ejemplo e l  caso de l a  señora 

Marice la r e l a t ado  anteriormente. Para atender e l  par to  

actualmente usa una inyecc ión  de l a  cua l  n i  d e l  nombre se 

acuerda, d i c e :  "aquí  tengo l a  c a j a  porque no me acuerdo d e l  

nombre" Aunque en algunas ocasiones u t i l i z a  e l  t é ,  pero  e l l a  

prefiere l a  inyecc ión  pues d i c e :  " . . .  e s t a r  preparando e l  

t é ,  luego muchas n i  se l o  quieren tomar, como sabe medio 

r a r o ,  amargo, y luego  a muchas les provoca vómito". Comenta 

que en algunas ocas iones  l e  ha tocado atender a mujeres que 

se "atarantan" con pulque antes d e l  par to .  

Las mujeres r e c i é n  par idas  guardan l a  popular "cuarentena" y no 

toman s u  primer baño s i n o  hasta e l  tercer d í a ,  últ ima ta r ea  de l a  

partera .  E l  n iño ,  a l  i gua l  que l a  madre, no es banado s i no  hasta 

e l  tercer d í a .  Un a l t o  porcenta je  98% amamanta a s u  h i j o  l a  

primera v e z ,  l a s  que  no l o  hacen es por t ene r  problemas de salud. 

Aunque pasados los primeros d í a s  e s t a  p r á c t i c a  va desapareciendo. 

hasta l l e g a r  a un 30% de mujeres que amantan a su h i j o  en t r e  tres 

y seis meses, reduciéndose hasta e l  10% después de este lapso. 

I 



La p rác t i c a  de a l imentar  a l  niño a l  seno materno tuvo s u  

d e c l i v e  más importante en los años sesentas  ya que en 1960 e l  99% 

de l a s  mujeres seguían e s t a  p rác t i ca  se r edu jo  en seis años a l  

45%, este porcenta je  se mantiene aproximadamente i gua l  hasta l a  

actual idad.  

E l  que e l  niño no sea  al imentado a l  seno materno t i e n e  

repercusiones en primera ins tanc ia  con s u  sa lud f i s i c a ,  ya que l a  

a l imentac ión materna t ransmite  a l  n iño  c ier to  tipo de inmunidad 

hacia un grupo cons iderab le  de enfermedades, por otro lado en 

demasiadas ocas iones  a l  preparar l a  formula l á c t e a  se hace con 

poca asepc ia  contaminándola y a fectando con e l l o  l a  salud d e l  

niño con in f e cc i ones  g a s t r o i n s t e s t i na l e s  y pa ras i t o s i s .  Esta 

p r á c t i c a  t i e n e  también sus efectos en l a  economía f a m i l i a r ,  ya 

que a l  momento d e l  es tud io  se encontró que para los 

requerimientos de un nin’o de  seis meses, e l  gas to  en e l  l eche  

e r a  equ iva lente  a l  33% de un s a l a r i o  mínimo mensual v i g en t e .  
.. 

E l  cuidado d e l  n iño durante e l  primer mes queda a cargo  de l a  

madre, pasado ese l apso ,  en l a  mayoría de los caos ,  es dejado a l  

cuidado de otro f a m i l i a r ,  ya que l a  mujer t i e n e  que  s a l i r  a 

t r aba j a r  o r e i n i c i a r  l a  a tenc ión  a l  resto de su f am i l i a .  Para 

cuidar  a l  r e c i é n  nacido muchas madres se va l en  de una hermana, 

una abuela o una h i j a .  Dada l a  es t ruc tura  de l a s  f am i l i a s  que se 

habían ana l i zado  l a  d i v i s i ó n  de e s tas  t a r ea s  es pos ib l e .  

Como habíamos anotado anter iormente e l  primer año de v ida  es e l  

per iodo  d e l  ser humano e n  que  más cambios se presentan. E l  niRo 

aprende l a s  p r á c t i c a s  que  l e  permi t i rán  desa r ro l l a r se  

poster iormente:  a comer, a caminar, a r e l a c i ona r s e  socia lmente.  



La s o c i a l i z a c i d n  en e l  primer año de  v ida  o como es llamada por 

o t r o s  l a  s o c i a b i l i z a c i ó n  es  un conjunto de p rác t i cas  que van 

\ desde los cuidados a l  l a c tan te  hasta l a  enseñanza de c i e r t o s  

aspectos de l a  conducta s o c i a l .  Toda e s t a  etapa e s t a  l l e n a  de 

est ímulos que pueden d e s a r r o l l a r  o i n h i b i r  p o s i b i l i d ades  

pos t e r i o r es .  

Los niños que habitan l a s  zonas de e s tud io  t i e n e n  ambientes 

precar ios  de s o c i a b i l i z a c i ó n  ya q u e  ese  primer año, que es tan  

importante,  e s t a  fuertemente determinado por l a  f a l t a  de cuidados 

y est imulación.  Los cuidados están r e f e r i d o s  a l a s  condic iones 

f í s i c a s  de s u  d e s a r r o l l o ,  a s í  muchos de e l l o s  crecen en medio de 

constantes padecimientos de sa lud,  pr incipalmente de in f e cc i ones  

g a s t r o i n t e s t i na l e s  o de l a s  v í a s  r e s p i r a t o r i a s ,  provocadas por 

l a s  condic iones d e f i c i t a r i a s  d e l  medio circundante y de l a  

v i v i enda .  Aunado a esto se encuentra l a  desnutr i c ión  que conforma 

e l  c i r c u l o  que no permite en muchas ocasiones que e s t os  pequeños 

puedan responder adecuadamente a l a  in f e cc i ón .  
- 

Los est ímulos p s i c o l ó g i c o s  y s o c i a l e s  son en  muchas ocasiones 

d ispersos  y f a l t o s  de constanc ia ,  porque aunque no s e  requiere de  

mucha c i enc i a  para ayudar a crecer a l  l a c t an t e  s i  se r equ i e r e  de 

tiempo y algunos recursos. 

E l  niño pequeño en  e s tas  zonas l a  pasa un tiempo importante en 

l a  cuna, hamaca, c a j a  o cama. Su sueño es interrumpido por l a  

dinámica d e l  asinamiento f a m i l i a r ,  sus al imentos l e  son 

proporcionados con d i f e r e n t e s  ho ra r i o s  l o  que  les  acarrea muchas 
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veces desa justes  importantes en sus parametros de r e l a c i ó n  con e l  

resto de l a  f a m i l i a ,  no f a c i l i t a n d o l e  muchas veces educar sus 

horas de sueño y a p e t i t o  conforme a una norma. 

Juega un papel  p o s i t i v o  en s u  d e sa r r o l l o  que todo e l  d í a  esté 

en constante in t e racc i ón  con personas y niños de  d i f e r e n t e s  

edades. l o s  cuales  l o  t r a t an  como a l  miembro más quer ido  de l a  

f ami l i a .  En e s t a  e tapa ,  aunque se conoce de l a  e x i s t enc i a  de 

casos ,  jamás encontramos un niño que hubiera s i d o  v í c t ima de 

maltratos severos ( go lpes ,  quemaduras), por pa r t e  de sus 

f am i l i a r e s .  

Durante e l  primer año de  v ida  e l  padre t i e n e  una c a s i  nula 

ingerenc ia  en los asuntos d e l  niño. La mayoría de los hombres 

consideran que es asunto de l a s  mujeres e l  cuidado d e l  bebé. 

Aunque recientemente se ve con bastante mas f r ecuenc ia  en l a  

zona, que algunos padres,  sobre  todo  l o s  más jóvenes ,  e s t én  en 

los corredores  o- andadores de l a  co l on ia  con e l  pequeno en l o s  

brazos. Dicha p rá c t i c a  se observa con más f r ecuenta  los f i n e s  de 

semana,. 

Como ejemplo de  e s t a  a c t i t ud  de l o s  j óvenes  padres,  se 

encontraron también casos extremos e in te resantes  de  padres que 

se responsab i l i zan  de l a  c r i an za ,  de manera abso luta ,  ya sea 

porque han s i d o  abandonados o han quedado viudos. No delegan 

responsabi l idades  , asumiendo e l  papel  que  se considera 

propiamente femenino. Estos casos ,  aunque son verdaderas 

excepc iones ,  nos parece importante r e s a l t a r l o  porque denota una 

manera d i f e r e n t e  de a d q u i r i r  y entender l a  responsabi l idad de l a  

paternidad.  

Q7 



E l  señor Franc isco  chofer  de una combi de t ranspor te  

colect ivo,  andaba con s u  bebé desde los tres meses porque su 

mamá los habia abandonado. L levaba a l a  nitia a sus 

r e v i s i one s  pe r i ód i cas  a l  c en t ro  de sa lud  y atendía  cua lqu ie r  

conse jo  que l e  pudiera ser ú t i l  en l a  c r ianza .  La niña l o  

acompañaba en todos  sus r eco r r ido .  Y aun pudiéndose quedar 

a l  cuidado de su abuela paterna,  e l  padre p r e f e r i a  asumir l a  

responsabi l idad.  

En genera l  se encontró preocupación por atender  l a s  necesidades 

de los niños menores de un año, aunque se l l egó  a encontrar 

dinámicas f am i l i a r e s  que propic iaban mal t ra to  por  descuido o 

f a l t a  de atenc ión,  por ejemplo l a  desnut r i c i ón  y f a l t a  de h i g i ene  

en l a  preparación de sus a l imentos . .  

La f a m i l i a  Paredes compuesta de  una madre mayor 

(aproximadamente 65 años) y cuat ro  h i j a s ,  todas  e l l a s  con ’ 

h i j o s  de d i f e r e n t e s  edades en t r e  un mes y d i e z  años, se 

dedicaban como ac t i v i dad  económica p r i n c i p a l  a l a  venta 

i l i c i t a  d e l  a l coho l .  Sus h i j o s  t en í an  l a  propensión a l a  

desnutr i c ión  i n f a n t i l  en e l  primer año de  v i da ,  a l  punto de 

ser pac ientes  recurrentes  de hosp i t a l i z a c i dn .  Dos de e l l o s  

murieron a consecuencias de desnutr i c ión  p ro t e i co - ca l ó r i ca  

de tercer grado. Los mayores mantenían siempre una 

desnutr i c ión  que  o sc i l aba  e n t r e  e l  pr imer y segundo grado. 

La casa estaba sumamente desaseada y desorganizada. La 

preparación de los a l i e n t o s  se daba en condic iones  de f a l t a  

de h i g i ene  y s i n  horar ios .  La gran mayoría de l a s  veces  los 

n i h s  eran de jados  a l  cuidado de l a  abuela. 



E l  grado de desnutr i c ión  que  se encontró en e l  primer año de 

v ida  es i n f e r i o r  a l  que se encuentra para años po s t e r i o r e s  a s í  

sólo un 10% de e s t a  poblac ión se encontraba con problemas de 

ba j o  peso y t a l l a  para su edad. 

La vacunación en e l  año de 1984, en l a  c o l on i a  de los Alpes no 

abarcaba a todos los n iños ,  E l  50% de los niños habían r e c i b i d o  

completa l a  dos i s  d e l  esquema de vacunación, mientras que e l  45% 

l o  t en í a  incompleto y e l  r e s tan te  8% no había r e c i b i d o  ninguna. 

Para e l  año de 1986 este s i tuac i ón  se había modi f icado ya que e l  

80% de l o s  ninós t en ían  s u  esquema de  vacunación completa y e l  

16% t en í a  cuando menos una de  l a s  do s i s  y sólo 3% ca rec í a  de 

cua lqu ie r  ap l i c a c i ón  de b i o l ó g i c o ,  esto podr ía  ser un resu l tado  

de l o s  "d ías  nac ionales  de vacunación", que es una forma más 

r a c i ona l ,  en e s tas  zonas, de a p l i c a r  l a s  vacunas. 

Y 5 .  1 .2 .  Jlos P r w s  anos. 

Para e l  niño que habi ta  e s t a s  zonas, e n t r e  cumplido e l  primer 

año de  v ida  y e l  cuar to ,  representan qu i zá ,  sus años más 

d i f í c i l e s  para l a  s o c i a l i z a c i ó n  y l a  sobrev i venc ia .  Dentro de 

este grupo se encontró e l  porcenta je  más grande de desnutr i c ión ,  

abarcando a l  60%. E l  grupo más a fectado en términos del grado 

de desnutr i c ión  fue e l  de  las mujeres. Algunas organizac iones  

in te rnac iona les  tornan a este grupo de edad corno e l  ind icador  de 

l a  s i tuac i ón  de nu t r i c i ón  d e l  resto de  l a  poblac ión l o  que  nos 

e s t a r í a  dando un importante da to  sobre  desmedro nu t r i c i ona l  en 

e s t a s  zonas. 
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Los casos de "sindrome de maltrato"  más importantes que 

conocimos se d i e ron  aproximadamente dentro  de e s tas  edades. 

Cuando e l  niño empieza a c i r c u l a r  y a e x i g i r  o t r a s  atenc iones ,  se 

encontraba que a l  no poder s a t i s f a c e r l a s ,  l a s  encargadas de s u  

cuidado -madres, t í a s  abuelas ,  hermanas-, t end ían  a "corregirlos" 

a t r avés  de métodos severos. 

En muchos casos e s t a s  t é cn i cas  " c o r r e c t i v a s "  eran aceptadas e 

interpretadas  como a l g o  normal y f a v o r ab l e  para e l  niño. Dentro 

de ciertos parámetros se encontró esto como una p rá c t i c a ,  pero se 

encontraron también sus excepc iones ,  niños que eran francamente 

torturados f í s i camente  por sus cuidadores. 

Así Esteban y Lauro Martínez niños de  tres y c inco  años 

eran last imados por su madre cuando l a  hac€an enojar .  Los 

quemaba, l o s  dejaba s i n  comer, l o s  encerraba todo un d í a ,  

l o s  c o r r í a  de l a  casa,  los perseguía  a pedradas. Cuando se 

l e  preguntaba a l a  madre sobre s u  conducta, e l l a  l o  aceptaba 

y dec ía  que e r a  por  s u  b i en  para que aprendieran "de l o  duro 

de l a  v i da " .  Que luego a l a s  madres que  l o s  consentían 

demasiado se les  v o l v i an  vagos ,  maricones, a l c ohó l i c o s  o 

drogados. 

Esta forma de corregir los es un exceso ,  no es l a  p r á c t i c a  

hab i tua l ,  pero s i  l o  son l a s  nalgadas,  los cuerazos ,  l o s  golpes 

con l a  cuchara de  coc ina ,  los encerrones ,  los  gr i tos y l a  

d e s ca l i f i c a c i ón .  

En es tas  zonas,  e l  padre a l tamente f ru s t r ado  y t r a tado  de 

manera humil lante por l a  soc i edad ,  tendera a reproducir  e s tas  

formas e q s u  casa ,  humil lara a l a  mujer y a los h i j o s .  La mujer 



que piensa que e l  respeto es ba ja r  l a  v i s t a  y no con tes ta r  más 

que con monosilabos, como t i e n e  que hace r l o  en f r en t e  de  l a  

patrona, tenderá a in fund i r  e s t a  conducta en los n iños ,  

ex ig iendo que e l l o s  reproduzcan es tas  formas. En e s t a  pirámide de 

su jec ión ,  autor i ta r i smo y r ep res i ón  s o c i a l  los niños de l a s  

c l a s e s  populares ba ja  son l o s  depos i t a r i o s  de pa r t e  importante de 

l a  f rus t rac i ón  y l a  v i o l e n c i a  s o c i a l .  

Rosa t i e n e  tres h i j o s ,  es p r o f e s i on i s t a  y e s t a  casada con 

un t rabajador  admin i s t ra t i vo  d e l  Seguro S o c i a l ,  v ive  en l a  

Cerrada de Condor. Su esposos es un hombre muy celoso que a 

la menor adver tenc ia  e s t a  d ispuesto  a t odo ,  no l a  de j a  

t r aba ja r  y siempre a de s a l i r  acompañada de  a lgu ien .  Rosa se 

ha quedado s i n  d i en t es .  E l  mayor de los h i j o s ,  Oscar es e l  

p r e f e r i d o  de l a  madre a l  que e l l a  p r o t e j e ,  l a  abuela y t í a  

paternas l o  go lpean d i c i endo  que es un nino muy malcr iado y 

consent ido,  e l  padre apoya l a  s i t uac i ón  amedrentando, 

insultando y minusvalorando a l  niño. Rosa go lpea  a su h i j o  

.- 

intermedio: Jesús que se llama como su padre,  y descuida a 

Luis  e l  peque& de un año que t i e n e  una seve ra  desnutr i c ión  

de segundo grado y constantes padecimientos i n f e c c i o s o s .  

Las poblac iones  que habitan los l lamados asentamientos 

marginales conforman pa r t e  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  subal ternas ,  

que  dada l a  s i t uac i ón  económica y s o c i a l  por l a  que a t r a v i e sa  e l  

país se encuentran s i n  a l t e r n a t i v a s  de  ascenso s o c i a l ,  saben que  

a pesar de sus esfuerzos es muy d i f i c i l  mejorar l a s  condic iones  

de  s u  precar ia  v ida .  Su pos i c i ón  de desventa ja ,  inseguridad y 

f a l t a  de pe r spec t i va  repercute  en sus r e l a c i one s  f a m i l i a r e s  y 
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sociales. Estas formas se reproducen en los diferentes niveles y 

espacios de l a  socialización. Definitivamente esta situación no 

se reproduce monoliticamente, existen fracturas y rescate de 

valores que permiten que las poblaciones tengan un carácter 

contestatario, que l lega en algunos momentos a permear l a  

reproducción social  de los grupos. Pero como inconciente 

colectivo las  mujeres y los hombres reproducen los métodos de 

crianza con los que e l l os  se formaron, configuraciones que 

permitieron s u  "integración socia l ,  en e l  modelo de producción. 

(Brückner, 1974) 

En un proceso de internalización de normas r e p r o d u c e n  l o s  

v a l o r e s ,  prácticas y c o n d u c t a s  e n  l a  c r i a n z a  d e  511s h i j o s  d e s d e  

t i e r n a s  e d a d e s .  Como u n i d a d e s  o r g a n i z a d a s ,  l a  familia,  hace usa 

d e  u n a  e s t r u c t u r a  a x i o l ó g i c a  p r o p i a ,  "proyecta a l  i n d i v i d u o "  

c o n f o r m a n d o  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  sus rasgos d e  p e r s o n a l i d a d  Citiles 

e n  sus p o s t e 6 o r e s  relaciones sociales.  La s o c i a l i z a c i ó n  es pat-te 

d e l  proceso de c o n 2 o l i d a r i ó n  d e  l o s  m o l d e s  s o c i a l e s  q u e  h a n  

p e r m i t i d o  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  estos g r u p o s  y n o  st.! p r o s c r i p c i ó n .  

Jose f ina ,  d u r a n t e  l a  c o n s u l t a  d e  s u  h i j a  mayor, l a  c u a l  

est_& sentada t r a n q u i l a m e n t e  a l  l a d o  de e l l a . ,  c o m e n t a  e l  

comportamiento d e  l o s  o t r o s  n i n o s  que e s p e r a n  a l  m é d i c a :  

" A h o r a  ya n a d i e  les enseña d e  respeto, v i e n e n  a v e r  a l  

doctor y como c h i v a s  l U C a 5  e s t á n  d e  arriba pa' bajog l u e g o  

l a  mamá ya n o  les  p u e d e  decir  n a d a  p o r q u e  l u e g o  r e z o n g a n .  Yo 

creo que l o  p r i n c b p a . 1  es el respeta ,  .::si mar& c:opric3 mcinile 



usted>.  Ahora se van a los puros gr i tos.  Yo s i  les pego a 

mis h i j o s  para que aprendan a obedecer s i n  c h i s t a r  y sean 

respetuosos" 

La s o c i a l i z a c i ó n  d e l  l a c t an t e  -entre  uno y cuatro  años- es 

quizá  una de l a s  etapas más duras para l a  adaptación. E l  n iño 

pasa de ser e l  ser más quer ido  a l  " escu inc le  c h i l l ó n " ,  l a s  más de 

l a s  veces sus t i t u i do  por un hermano r e c i én  nacido. Su desventa ja  

f í s i c a  y s u  dependencia p s i c o - a f e c t i v a  y s o c i a l  permiten que se 

moldee s u  ca rác t e r  a t r a v é s  de l a  autor idad que e s t a  s i tuac i ón  

entraña. 

Las niñas en este per iodo  gozan de algunas venta jas  en 

comparación con los va ronc i t os  en cuanto a l a  a tenc ión ,  ya que 

desde e s t a  temprana edad empieza e l  ad iestramiento  para e l  

t r aba j o  doméstico, enseñándoles algunas t é cn i cas  s e n c i l l a s :  

cu idar  que no se ca i ga  e l  bebé de l a  cama, tendiendo camas y un 

poco más grandes i tas :  bar r i endo ,  lavando t r a s t e s  y ropa chica .  

Esta i n i c i a c i ó n  temprana de  los "roles" femeninos determina que 

se s i en t a  Ú t i l  e integrada a l a  dinámica f a m i l i a r .  

E l  "rol"  de los niRos empieza un poco más t a rd e  ya que, 

generalmente, no se les enseñan ac t i v i dades  que son consideradas 

femeninas, a s í  que sus t a r ea s  de acar reo  de agua, de combust ible ,  

de a r r e g l o  de techos  o de paredes de l a  casa o hacer mandados 

para comprar v í v e r e s ,  empieza años después. Durante e l  lapso  que 

va d e l  año a q u e  cumplen aproximadamente cinco o seis años, 

generalmente se les exc luye  de l a  pa r t i c i pa c i ón  en e l  núcleo 

f a m i l i a r ,  se l e  hace a un l ado ,  se les pone a jugar  so los ,  con 
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carritos,  piedras o palos sentados en l a  t i e r ra ,  en e l  lecho de 

l a s  aguas negras o a ser paseado por algdn otro  hermano mayor, a 

veces en condiciones riesgosas. 



.. 5.2 .  h c o l a r i z a c l o n .  
\ 

La p o b l a c i ó n  menor de  c a t o r c e  anos r e p r e s e n t a  e l  46% d e l  t o t a l  

e n  estas zonas de e s t u d i o ,  es seis puntos más e levada  que para e l  

país que r e p r e s e n t a  e l  40%. E l  p o r c e n t a j e  de ana l fabet i smo de 

I 

mayores de q u i n c e  años es de 3.75%; d e l  c u a l  e l  87.5% esta 

r e p r e s e n t a d o  por  las mujeres .  

La e s t r u c t u r a  de l a  p o b l a c i ó n  según grado de i n s t r u c c i ó n  es 

similar a l a  d e l  r e s t o  d e l  país. Asi tenemos que e l  14.5% carece 

de c u a l q u i e r  t i p o  de i n s t r u c c i ó n  f o r m a l ,  cifra l i g e r a m e n t e  más 

a l t a  a l a  d e l  pais que es d e  14%, p e r o  s u p e r i o r  a l a  que se 

e n c u e n t r a  e n  el D i s t r i t o  F e d e r a l  que es d e  8.5%. 

Del grupo mayor de  14 an'os se e n c o n t r ó  que s ó l o  e l  23% t i e n e  

primaria completa y de los mayores de 18 añbs  s ó l o  el 10.3% t e n í a  

l a  s e c u n d a r i a  terminada.  E l  promedio d e  educac ión  e s c o l a r  que hay 

en las  zonas  e s t u d i a d a s  es de c u a r t o  ai& de primaria. - 
A l  n i n o  p r e e s c o l a r  - e n t r e  los c u a t r o  y los  se i s  a ñ o s - ,  p e r i o d o  

e n  e l  que asiste por  vez primera a l o s  " j a r d i n e s  de n i ñ o s " ,  se l e  

c o n s i d e r a  como "niño grande" ,  para e l  c u a l  empieza una etapa 

d i f e r e n t e  de  s o c i a l i z a c i ó n .  Cuando e l  n i ñ o  puede ir  a l o s  

" j a r d i n e s  de  n i ñ o s "  para l a  madre s i g n i f i c a n  tres h o r a s  de  

c u s t o d i a  que l a  i n s t i t u c i ó n  l e  b r i n d a .  Aunque en  a l g u n a s  

o c a s i o n e s  por l o  r e t i r a d o  de estos c e n t r o s  de educac ión ,  e l  

t iempo que implica l l e v a r l o s  e i r l o s  a recoger, complica más que 

ayudar  a l a  dinámica familiar,  motivo por e l  c u a l  en  innumerables 

o c a s i o n e s  se les mantienen por un año más e n  casa. Sobre  todo  s i  

l a  madre trabaja y no c u e n t a  c o n  a l g u i e n  que pueda ir a recogerlo 



y/o a d e j a r l o ,  e l  n iño o no es i n s c r i t o  o b i en  es r e t i r a d o  d e l  

j a r d i n  a l a s  pocas semanas. Esto e x p l i c a  e l  reduc ido  número de 

pequeiios que a s i s t e n  a l  j a r d i n  de n iños ,  que representan sólo e l  

19.8% d e l  t o t a l  en t r e  c i n c o  y seis anós. 

Oscar f u e  i n s c r i t o  en e l  " j a r d i n  de nin0s". Su madre 

estaba in te resada  en que f u e r a ,  pero como e s t á  ubicado 

re la t i vamente  le jos de l a  c o l o n i a ,  hay que tomar camión para 

l l e g a r .  T iene  otros dos niños: Jesús de 3 años y Lu i s  de 

uno, l a  mayoría de l a s  veces t i e n e  que andar con los tres 

muchachos, en un p r i n c i p i o  l a  f a m i l i a  de su esposo le  d i j o  

que l e  ayudaría pero f ina lmente  no todos  los d í a s  pueden. 

Por  e s t a  razón Oscar no puede ir  todos  los  d í a s  y Rosa su 

madre cree que con e l  tiempo va a d e j a r  de ir. 

Jose f ina  l a  madre de Leandro de c i n co  años de edad, 

cons idera  que e l  " j a r d í n  de n iños"  es una perdedera de 

t iempo, que f ina lmente  los n iños  no aprenden nada se l a  

pasan jugando y que para j u ga r ,  b i en  l o  pueden hacer en 
- 

cua lqu ie r  lugar .  

E l  niño p r e e co l a r  padece f r e cuen tes  d i a r r e a s ,  que generalmente 

l a s  madres c reen  que es por empacho y que  en muchas ocas iones  los 

curan con remedios caseros .  No e x i s t e n  una conc i enc ia  p r á c t i c a  

sobre  normas de h i g i e n e ,  aunque s i  se les pregunta responden de  

acuerdo a l  d i scurso  médico. En este s e n t i d o  se guían de  acuerdo a 

sus concepciones persona les  o f a m i l i a r e s  pero para e x p l i c a r l o  

d e l an t e  de  c i e r t a s  personas se r e f i e r e n  a l a s  normas de  l a  

"conformación dominante. 
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A l i c i a  madre de Feder i co  de cuatro  an’os, afirma en l a  

p l á t i c a  que e l l a  jamás compra a sus h i j o s  comida fuera  de 

casa porque no sabe como l a  preparan y que e l l a  siempre 

h i e r v e  e l  agua que toman, s i n  embargo a l  tiempo de l a  misma 

cha r l a ,  l impia  l a  mesa en donde e l l o s  comen, con un t rapo  

muy sucio, qu i ta  con l a  uña restos de comida y s i  l l e g a  

Fede r i co ,  con e l  mismo t rapo  l e  l imp ia  l a  nar i z .  Feder i co  

e s t a  jugando en l a  t i e r r a  y s i n  l a v a r l e  l a s  manos l e  da una 

t o r t i l l a  para que e l  niño coma. 

E l  grupo de menores en edad e s c o l a r  pr imar ia ,  es d e c i r  en t r e  

los seis y los doce años, representa  en l a s  zonas estudiadas e l  

27.4%; de los cuales  e l  5.6% no a s i s t e  a l a  escuela.  Las razones 

por l a s  que no a s i s t en  van desde problemas de minusval ia,  

incorporac ión a l  t r aba j o  remunerado, descuido e i nd i f e r enc i a  

f a m i l i a r ,  f a l t a  de interés d e l  n i &  y haber sido rechazados de l a  

escue la  por problemas académicos y de conducta. - 
La escue la  impl ica  para l o s  niños de e s tas  poblaciones un 

proceso de extrañac ión,  en e l  s en t i d o  que son fuente de c o n f l i c t o  

de l a  v ida  co t i d i ana  y en  l a  r e a l i dad  funciona como una 

“ ins tanc ia  apar t e “ .  La escue la  es extrañac ión desde l a  

perspec t i va  de l a s  necesidades de l a  es t ruc tura  y organización de 

l a  v ida  co t i d i ana :  separa v ida  f a m i l i a r  de v ida  e sco l a r ;  r ea l i dad  

nac ional  de r e a l i dad  personal ;  necesidades de estudio  con 

oportunidades de estudio .  Es es t rasac i ón  desde l a  perspect iva  de 

l a s  po s i b i l i d ades  concretas  de d e s a r r o l l o  de los n i k s  
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desproteg idos .  (Heller , 1972 1 (1) 
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Los niños de l a  f a m i l i a  Cámara fueron  ent rev i s tados  sobre  

que les parec ia  l a  escue la ,  algunos se abstuv ieron de 

comentar con una notable  indo l enc ia ,  los otros fueron muy 

crít icos no sólo de como les enseñaban s i n o  de l o  que les 

enseñaban y de l a s  ex igenc ias  de t r aba j o s  ex t raesco lares  que 

les pedían,  por ejemplo inves t i gac i ones  que requer ían de 

c i e r t a  b i b l i o g r a f í a  en casa o b i en  de a s i s t i r  a una 

b i b l i o t e c a  a l a  cua l  no podían i r  en algunas ocasiones por 

l o s  t r aba j os  que ten ían  que r e a l i z a r  en casa,  en o t r a s  

porque no podían i r  solos y cuando podían i r  solos no les 

prestaban e l  mater ia l  porque l a  b i b l i o t e c a  e x i g i a  una 

persona mayor que se r esponsab i l i z a ra  d e l  mater ia l  

consultado. 

De e s t a  manera e l  niño prefiere no a s i s t i r  a l a  escue la ,  y en 

caso de hacer lo  pres ta  todas sus r e s i s t e n c i a s  a l  proceso de 

aprendiza je .  Es común encontrar en l a s  escue las  de  l a  zona 

s i tuac iones  genera l i zadas  de c o n f l i c t o s .  Estos se expresar ian 
- 

como e l  rechazo a en t r a r  a c l a s e s  de todo  un grupo, l a  f a l t a  de 

l a  más e lementa l  d i s c i p l i n a  para atender a una c l a s e  y en los 

casos extremos l a  drogadicc ión.  Entender l a  e s c o l a r i z a c i ón  como 

un proceso de  extrañac ión,  en una soc iedad urbana como l a  de l a  

ciudad de México donde l a  escue la  conforma pa r t e  importante de l a  

v ida  y l a s  po s i b i l i d ades  de a c t i v i d a d  d i a r i a  de los n i s s ,  

impl ica conceb i r l a  como una i n s t i t u c i ó n  s o c i a l  que no brinda las 

pos i b i l i d ad  de d e s a r r o l l o  a l a s  necesidades e inquietudes d e l  

nin'o, no es ya l a  a l t e r n a t i v a  de ascenso s o c i a l ,  La escue la ,  en 

s u  ac tua l  pe r spec t i va  es para e l  n i %  despro teg ido  una constante 
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imposición y enagenación a sus intereses, s i t uac i ón  qhe se 

e xp l i c a  tanto  por su organizac ión como por e l  contenido de l a  

información. 

Un porcenta je  e l evado  de los ninos que habitan tanto  Los 

Alpes como Cerrada d e l  Condor a s i s t e n  a l a  escue la  en e l  

turno de l a  ta rde .  E l l o s  d i cen  preferir este horar io  pues l a  

mayoría de l a  veces no hay c l a s e s ,  o s ó l o  hay dos horas, 

además e l  maestro ya va muy cansado y " n i  los p e l a " ,  l o  cual  

r e su l t a  agradable para e l  niño q u e  pref iere quedarse en l a  

co l on ia  jugando con e l  r e s t o  de los niños.  Sobre e l  

contenido de l a  enseñanza los niRos y muchachos de l a  zona 

opinan que no les resu l tan  út i les ,  ya que con saber leer y 

e s c r i b i r  t i en en  l o  que necesi tan.  

Esta s i tuac i ón  e s t a  en  gran par te  d e f i n i d a  por los problemas 

económicos y l abo ra l e s  d e l  mag is te r io  nac i ona l ,  que a f e c tan  de 

manera e spe c i a l  a e s t o s  s e c t o r e s ,  ya que como se sabe e l  s a l a r i o  

de e s t os  e s  sólo un poco super io r  a l  s a l a r i o  mínimo ac tua l ,  

además l a  sobresaturac ión de los grupos en l a s  zona -urbana que 

t i enen  como promedio sesenta y más alumnos, s i t uac i ón  que no 

permite con l a  l im i t a c i ón  de los métodos ac tua l e s  de enseñanza 

poder atender a cada uno de los alumnos como s e r i a  necesar io .  

E l  n i v e l  bás ico  de enseñanza e s co l a r ,  deb ie ra  p r i v i l e g i a r  l a  

formación d e l  alumno antes que l a  in formación,  en  donde los 

p r i n c i p i o s  y háb i tos  q u e  e l  n iño adquiere son bás icos  para su 

posterior d e s a r r o l l o  como estudiante  y como ciudadano. En este 
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sent ido  l a  escue la  no sólo es un cen t ro  de custod ia  o de 

informacidn es l a  i n s t i t u c i ó n  que sustituye a l a  f a m i l i a  en e l  

proceso de educación formal .  

La escue la  t rad ic iona lmete  es un ámbito de l a  s o c i a l i z a c i ó n  y 

de l a  transmisión de i d e o l o g í a .  En l a s  ac tua l e s  condic iones en 

que se encuentra l a  educación bás ica ,  es dudoso que tenga un 

carác te r  consc iente  de los va l o r es  y conceptos que transmite.  La 

decadencia de l a  enseñanza en México va de l a  mano con l a  crisis 

s o c i a l  y económica d e l  pa ís .  La matr i cu la ,  que l a s  autoridades 

d e l  Estado señalan como un t r i u n f o  a l  cub r i r  e l  100% de l a  

demanda, no garant i za  por s i  s o l a  que se estén reso lv i endo  los 

problemas de educación en  e l  pa ís .  Los problemas no son de 

demanda contra o f e r t a ,  s ino  también de c a l i dad  de l a  enseñanza. 

A e s t a  s i tuac i ón  de d i r e c c i ón  y pe r spec t i va  de l a  ensefianza se 

l e  aúna l a  f a l t a  de est ímulos  económicos y p ro f e s i ona l e s  a l  

mag is te r io ,  que l im i t an  e l  tiempo y esfuerzo que debiera  

d ed i c a r l e  a su preparación y superación. Tiempo y es fuerzo  que 

tiene que u t i l i z a r l o s  en buscar t r aba j os  e x t r a s  que permitan su 

subs is tenc ia .  Dedicando e l  tiempo que permanece en l a  escuela a 

" cont ro la r "  a un número impresionante de muchachos, áv idos  y 

ansiosos de s a l i r  cuanto antes de l a  escue la .  

E l  maestro de Román Cámara que cursa e l  sexto a h  de 

pr imaria se llama Gastón, por l a s  mañanas da c l a s e s  e n  l a  

co l on ia  Puente Colorado,  que queda a l  Poniente  de l a  ciudad, 

cerca  de  Santa Fe ,  en t ra  a l  cuar to  para l a s  ocho de l a  

mañana y s a l e  a l a s  doce y media. Por  l a  t a rde  imparte 

c l a s e s  en  una escue la  que  queda ubicada e n  l a  Delegación 



I z tapalapa cerca  de l a  c o l on i a  l a  Nopalera,  a l  Or i ente  de l a  

ciudad, ent ra  a l a s  dos y s a l e  a l a s  seis de l a  tarde .  T iene  

que corner en e l  camión ya que no l e  da tiempo de hacer lo  de 

manera más t ranqu i la .  L l e ga  a s u  casa en t r e  siete y ocho de 

l a  noche, según este e l  t ranspor te  c o l e c t i v o ,  v ive  en l a  

c o l on i a  Po r t a l e s  ce rca  d e l  metro. 

En e s t a s  condic iones no es extraño encontrar maestros que 

mal t raten a los alumnos, t an to  de palabra como f í s i camente  a 

t r a v é s  de i n su l t o s ,  v e j ac i ones ,  a d j e t i v o s  minusva lorat ivos ,  

go lpes ,  j a l ones  de  p a t i l l a s  y de  o r e j as .  Esto tampoco es l a  r e g l a  

y es pos i b l e  encontrar tanto  maestros i nd i f e r en t e s  e indo lentes  

de  l o  que pase en l a  escue la  como maestros que desean 

comprometerse con e l  proceso de aprendiza je .  S i n  embargo, estos 

ú l t imos ,  l a  mayoría de l a s  veces se ven impedidos a r e a l i z a r  sus 

proyec tos ,  debido a l a  o rgan i zac ión  y a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t an t o  

de l a  educación como de sus organ i zac iones  p ro f e s i ona l e s .  - 
Las formas de s o c i a l i z a c i ó n  entrañan en e l  ámbito de l a  

e sco l a r idad  bás ica  formas i m p l i c i t a s  que r e f l e j a n  l a  v i o l e n c i a  

s o c i a l  y de cr is is  en l a  es t ruc tura  de  va l o r es  en los contenidos 

e x p l i c i t o s .  E l  modo de proceder  en l a  p r á c t i c a ,  l e j os  de los 

enunciados y de l o  d e c l a r a t i v o ,  e s t a  permeado de un autor i ta r i smo 

p a t e r n a l i s t a ,  que  en muchas ocas iones  se traduce para l a  v i da  

d i a r i a  en un autor i ta r i smo s i n  r e g l a s ,  es d e c i r ,  en un 

autor i ta r i smo p r i m i t i v o  (Mandel l ,  1979). Esta s i tuac i ón  permite 

que e l  maestro ante  l a  auscencia de  normas que reglamente l a  v i da  

e s c o l a r ,  someta a los alumnos a los a c t o s  de  su voluntad y de s u  

estado de ánimo de t a l  manera que e l  n iño t i e n e  que aprender a 



actuar dependiendo de s i tuac iones  imprev is tas  e impredecibles.  

E s t a  forma de proceder s i n  normas preec tab lec idas  y f l e x i b l e s ,  

que fomenten y permitan l a  r e f l e x i ó n  de  l a s  comunidades 

e s co l a r e s ,  impide q u e  su r j a  en l a s  sociedades de ninos 

pred ispos ic ión  e i n c l i na c i ón  hac ia  formas s o c i a l e s  más 

democráticas. La pa r t i c i pa c i ón  en e l  estab lec imiento  de l a s  

normas de comportamiento e s co l a r  fomenta que e l  niño aprenda l a  

t o l e r anc i a  y e l  r e spe to  hacia puntos de v i s t a  d i f e r e n t e s  

p r i n c i p i o s  importantes para l a  democracia. 

E l  autor i ta r i smo en e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n ,  es pe rc ib ido  

por e l  niño como es t rechez  de s u  e x i s t e n c i a  ind iv idua l .  E l  n iño 

v i v e  con angust ia los procedimientos pun i t i vos  arraigados en l a s  

p r á c t i c a s  de s o c i a l i z a c i ó n  que se amparan en l a  dependencia 

b i o l ó g i c a  y p s i c o a f e c t i v a  que e l  n iño t i e n e  con e l  adul to .  

La escue la  en su ac tua l  s i t uac i ón  reproduce acr í t i camente  l a  

es t ruc tura  y los va l o r es  de l a  una sociedad a u t o r i t a r i a  y 

pa t e rna l i s t a .  No hay espac io  n i  para educadores n i  para 

educandos. Todos son par te  de l a  urdimbre que teje d í a  a d í a  

formas y contenidos que ya México ac tua l  

l a  a l t e r n a t i v a  de d e sa r r o l l o .  

no representan para e l  

Mar ice la  tuvo  que i r  a ver a l a  d i r ec to ra  de l a  escue la  

pr imar ia ,  a l a  que a s i s t e  su h i j a ~ L i 1 i a .  Cuando l a  d i r e c t o r a  

se en t e ro  de que e l l a  e r a  l a  medre de L i l i a  se soltó como en 

cascada regañandola: "pero madre (porqué no se ha bañado?, 

(porqué no había venido? ya l e  había mandado buscar desde 



hace mucho. Lo que t i e n e  que  hacer es l evantarse  temprano y 

bañarse aunque sea  con agua f r i a .  Así ,  no es pos i b l e  sacar  a 

los nin'os adelante" .  

Antonio de trece afios que cursa e l  s e x t o  años de pr imar ia  

tuvo un enfrentamiento con e l  maestro que l o  acusaba de 

haber le  robado un d inero  que  e l  t e n i a  en l a  chamarra que l e  

había dado a guardar a l  niño durante e l  pa r t i do  de f u t  bol. 

E l  nin'o negaba haber tomado ese d inero .  d i c i endo  que e l  

s e r i a  incapaz de r oba r l e  a un maestro. E l  maestro para 

s a ca r l e  l a  con fes ión  l o  empezó a i n su l t a r  hasta hace r l o  

l l o r a r .  Colmado e l  maestro con l a  a c t i t u d  de Antonio l e  j a l ó  

l a  p a t i l l a  para que de j a ra  de l l o r a r ,  pero e l  niño respondió 

a l  con t ra r i o :  l l o r ó  aun con más ganas, hasta que e l  maestro 

fuera  de s i  l e  d i o  un fuerte t i r ó n  de  o r e j a  y una bo fe tada ,  

entonces e l  muchacho d e j o  de l l o r a r ,  pero nunca acepto  haber 

tomado e l  d inero .  Antonio recuerda e l  hecho con una 

t e r r i b l e  indignación.  Su madre A l i c i a  l o  consuela d i c i éndo l e  

que "Dios sabe que t u  no fue" y que e l  maestro cumplió con 

su deber 

La promoción de grado para los que e s tán  cursando sex to  año es 

f o r z o s a ,  independientemente d e l  n i v e l  d e l  alumno, e s t a  p o l í t i c a  

se l l e v a  a cabo para demostrar una mayor e f i c i e n c i a  terminal  de 

l a  educación en México, ya que  como vimos anter ioremente para e l  

l a  generación 1982-88 f u e  d e l  orden d e l  55%. 

S i  l a  escue la  debido a los asuntos anal i zados  no cuenta con 

l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  necesar ias  para q u e  los n iños  y ado lescentes  

puedan t ene r  un mejor rendimiento f o rmal  e in fo rmat i vo ,  e l  
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ambiente en e l  hogar es t odav ia  menos est imulante.  Como habíamos 

anal i zado e l  area y d i v i s i ó n  de l a s  casas es tremendamente 

reducida,  en e l  mismo espac io  t i enen  que r e a l i z a r s e  v a r i a s  

ac t i v idades :  se coc ina ,  se come, se ve t e l e v i s i ó n ,  se a t i ende  a . 

los ancianos y a los bebés de l a  f a m i l i a  y se r e a l i z a n  l a s  

t a r eas .  En muchas ocas iones ,  sobre  todo l a s  niñas,  t i e n e  que 

e s t a r  a l  pendiente de mAs de una a c t i v i dad  mientras r e a l i z a n  sus 

ac t i v i dades  e s t raesco l a r es .  

Arturo Morales de d i e z  años de edad va a l a  escue la  por 

l a  manana. En-su casa además de su mamá y de su papá v i v en  

d i e z  de sus trece hermanos. Por  l a s  ta rdes  sus hermanas 

casadas con sus s o b r i n i t o s  pasan a v i s i t a r  a Doña Mar ice la ,  

s u  mamá. Arturo y cuat ro  de sus hermanos t i enen  que r e a l i z a r  

l a  ta rea  en medio de un c o t i d i ano  a lboro to .  E l  padre José es 

desempleado, desde hace aproximadamente tres años, e l  mismo 

tiempo que - se ha dedicado a beber.  La casa consta de cuat ro  

cuartos:  tres dormi tor ios  y una área  común. 

Reynaldo, E s t r e l l a  y Maribel  v i v en  en una constante 

zozobra,  los tres van muy atrasados en sus grados e sco l a r es .  

Debido a l a  s i t uac i ón  de constante inseguridad económica y 

f am i l i a r .  Reynaldo es h i j o  de padre desconocido,  e l  padre de 

E s t r e l l a  y Maribel  murió de c irrosis  hepát ica  y e l  padre de  

s u  hermanito menor Pedro ,  es a l c o  hó 1 ico Y 

farmacodependiente, go lpea a s u  madre y amenaza 

constantemente de hacer l o  mismo con l o s  hermanos mayores. 

Ta l  s i tuac i ón  no permite que tengan un hogar e s t a b l e ,  

siempre están cambiando de  dorq ic i l io .  
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Román, Se lene  y Celeste Cámara, f a m i l i a  de l a  cua l  hemos 

hablado anter iormente,  v i v en  con va r i o s  f am i l i a r e s :  

hermanos, primos, t í a s .  El los van a l a  escue la  por  l a s  

tardes ,  cuando t i enen  que r e a l i z a r  alguna l a  t a r ea  e s c o l a r ,  
- 

l o  más probable es que también es t én  encargadas de  hacer l a  

comida, l evanta  un poco l a  casa y atender a su pequeno 

hermano Juan Manuel, pues su mamá s a l e  a t r aba j a r .  Además 

t i enen  que t r a t a r  de concentrarse  en un ambiente de 

constantes p l e i t o s ,  de entradas y s a l i d a s ,  regaños y 

reprimentas y muchas veces go lpes .  

Los ninos a e s t a  edad carecen de  ac t i v i dades  organizadas 

dentro  de l a  co l on ia .  Su forma de ent re tenerse  es v iendo 

t e l e v i s i ó n  o jugando en pand i l l a s ,  que  generalmente se conv i e r t en  

en "bandas" en l a s  cuales  los muchachos se i n i c i a n  en e l  consumo 

de drogas y a l coho l .  No todas l a s  bandas t i enen  ca rá c t e r  

d e l i c t i v o  y de ad i c c i ones ,  pero  s i  un importante número de e l l a s .  - 
La droga que mayormente se consume es e l  cemento por  s u  precio 

a c c e s i b l e  para los muchachos de esos medios. Generalmente les 

venden e l  "pomo prepararado" que es en b o t e l l a s  de " f r u t s i s "  o en 

bo lsas  de p l á s t i c o  l a  cant idad necesar ia  para un " v i a j e " .  Su 

cos to  es equ iva lente  a l o  que cuesta  un refresco de l a  marca 

antes  mencionada. 

La i n i c i a c i ó n  a l a  droga depende mucho de l a  dinámica f a m i l i a r  

y de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ind i v idua l es  d e l  niño. S e  han conocido 

casos  de n i k s  que desde los cuat ro  años de edad son a c t i v o s  

consumidores de cemento. Las s i tuac i ones  que f a v o r e c e  l a  ad i c c i ón  

a tempranas edades es l a  ausencia de l a  madre, que frecuentemente 
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tiene que t r aba j a r  y e l  corto horario escolar que pocas veces 

coincide con e l  de l a  madre, con l o  cual, e l  muchacho queda 

vagando s610 por l a  colonia sin una actividad más estimulante. 

Generalmente se encuentra a un grupo de niños entre los diez y 

l o s  dieciséis anOs sentados en un lugar  apartado de l a  colonia 

inhalando de sus botesitos o bolsas. La cadena de consumidores se 

hace a través de l a  promesa del vendedor mayor de "viajes" grat is  

s i  llevan a algún amigo suyo a probar un poco. Así estos ninos 

s in clara conciencia del daño inreversible que pueden causar se 

vuelven iniciadores de otros niños, a veces también demasiado 

pequeEos para tener conciencia de l o  que hacen. 

La distribución del "cemento" se real iza muchas veces en 

tlapalerías de rumbo, que generalmente tienen en sus puertas 

juegos electrónicos que atraen a los muchachos. Otras veces los 

distribuidores son miembros de l a  colonia que consiguen " l a  

pasta" por galones y l a  distribuyen en pequeños embases para que 

l o s  niños l a  adquieran. 

No es f á c i l  encontrar otro t ipo de adicciones, principalmente 

por razones de orden económico. A veces se sabe que un d í a  

circulo un "carrujo" pero fue una donación de alguien que t iene 

contactos de "a l to  nivel"  o que gano un dinero extra Y para 

celebrar l o  "quema" con sus cuates. 

Los muchachos más grandes en muchas ocasiones u t i l i z a n  para 

regresar del  "v ia je"  unos tragos de alcohol, asi  se cortan l a  

"resaca", como l e  l laman a l  malestar que sienten después de haber 

inhalado. 
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Esta doble ad icc ión  en términos médicos es morta l ,  ya que e s t a  

dob le  toxicomania a f e c t a  de manera i r recuperab le  tanto  l a s  

funciones de sistema nerv ioso  c e n t r a l  como l a s  d e l  higado. 

Arturo y Juan, primos hermanos de Román, son 

farmacodependientes desde los d i e z  años, desde hace cuatro  y 

c inco  años aproximadamente. Cada vez  requieren más medios 

para consumir sobre  todo "cemento". A l  momento de l a  

inves t i gac i ón  los  dos muchachos eran d i s t r i bu i do r e s  menores 

de l a  droga. Se conoc ió  e l  caso  de l a  responsabi l idad que 

estos muchachos tuv i e ron  en l a  i n i c i a c i ó n  a l a  inha lac i ó  de 

un niño de cuatro  años. 

A e s t a  edad l a  s o c i a l i z a c i ó n  sobre  los roles sexuales es c l a r a  

y a b i e r t a ,  generalmente con una c l a r a  minusvaloración de l a  

mujer, es d e c i r  en términos "machistas". Los niños u t i l i z a n  

c a l i f i c a t i v o s  r e f e r e n t e s  a l a s  mujeres para d e s c a l i f i c a r  a un 

compañero. Los juegos, durante e s t a  etapa son de constante 

contac to  f f i a iCw ,  en algunos momentos rayando en  l a  v i o l e n c i a ,  

aprobada y exa l tada  por e l  grupo. E l  l enguaje  e s t a  cargado de 

adjativaüícineta y d ~ +  psilsibrsita altiiaonant.e#, 

Las niñas juegan menos en l a  c a l l e  y en pand i l l a ,  aunque s i  se 

les ve reunidas con muchachos y muchachas de su edad, sobre todo 

en t r e  los doce y c a t o r c e  años. Generalmente t i e n e  más ac t i v i dades  

domésticas que e l  varón. Entre l a s  edades de ocho y doce años se 

c o n v i e r t e  en una verdadera "amita de casa".  A e s t a  edad ya sabe 

l a va r  ropa,  cu idar  a un bebé, hacer comida s e n c i l l a ,  se puede 

d e c i r  que saben l l e v a r  una casa. 

. . . . . . . . - 
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Esta s i t uac i ón  de l a  mujer es aceptada como a l g o  ind ikcu t ib l e .  

niZa se rebe lará  contra  e s t a  s i t uac i ón ,  pero generalmente la 

forma de r ebe l a r se  l a  l l e v a r á  a reproduc i r  nuevamente su 

s i tuac i ón  de sojuzgamiento. 

La h i s t o r i a  de l a  hermanas Cámara i l u s t r a  e s t a  s i tuac ión .  

Todas e l l a s  a pesar de sus in t en tos  de buscar o t r a s  

a l t e r n a t i v a s  reprodujeron l a  h i s t o r i a  de l a s  mujeres de l a s  

zonas estudiadas.  Martha, L e t i c i a  y Georgina,  e s t a  Última 

h i j a  de l a  hermana mayor. Martha a los  quince años se escapa 

de su casa con e l  muchacho más r ebe l d e  de l a  co l on ia ,  un 

muchacho que t e n í a  motoc i c l e ta ,  s u  aventura termina cuando 

queda embarazada de Román, e l  muchacho no l a  apoyo y sus 

padres l a  c o r r i e r on  d e <  su casa,  ahora nuevamente v i v e  con 

sus hermanas. L e t i c i a  in tenta  cambiar de v ida  casándose 

I 

primero y t ratando de l l e v a r  una v ida  más e s t a b l e ,  ahora 

sigue v i v i eñdo  en e l  mismo cuarto  que l e  heredara su madre, 

s iendo l a  p r i n c i p a l  "ama de casa" responsable de toda l a  

f a m i l i a  incluyendo sus sobrinos y hermanas. Finalmente 

Georgina se une a una "banda" conv i r t i éndose  en poco tiempo 

en l a  l i d e r ,  a los pocos años, cuando e l l a  t i e n e  d i e c i s i e t e ,  

queda embarazada y t i e n e  que r eg r esa r  a v i v i r  con su mamá y 

sus t í a s .  ' 

La mayoria de e s t a s  conductas se dan a t r a v é s  de l a  

im i tac i ón ,  ya que e l  niño no reconoce "roles d i f e r en t e s "  sino 

ind iv iduos  a los que im i t a r ,  e l  nin'o pe r c ibe  unidades de 

comportamiento que puede reproducir. La mimésis se basa en 



as imi lac ión  de "roles" y de estructuras  a x i o l ó x i c a s  que l e  

permiten conducir s u  v ida  dar ía  s i n  un examen de moral a cada 

paso que da. (Heller, 1979). 

Así e l  n i50  de e s t a s  zonas t iene comportamientos y va l o r es  que 

r e f l e j a n  e l  ambiente de su so c i a l i z a c i ón .  La mayoria de l a s  veces 

sin r e f l e x i ó n  acepta cánones e s tab l e c idos  que enc ie r ran  para e l  

l a  impos ib i l idad de d e sa r r o l l o  en o t r a s  e s f e ras :  l a  ps i c o l ó g i c a  y 

l a  s o c i a l .  

Las r e l a c i one s  de autor idad en e l  núcleo f a m i l i a r  t iene su 

función s o c i a l .  Contribuye desde temprana edad a l a  adaptación e 

in tegrac ión  de los indiv iduos.  E l  n iño  que e s t a  en una etapa 

c r u c i a l  para e l  d e sa r r o l l o  de l a  autoestima aceptará y 

reproducirá los roles que l e  permitan s e n t i r s e  más aceptado e 

i d e n t i f i c a d o  con su ambiente s o c i a l .  La f a m i l i a  reproduce los 

modelos de  l a  soc iedad más genera l  y l a  sociedad a s u  vez se 

comporta con los parametros que aprende en su proceso de 

s o c i a l i z a c i ó n .  - 

Los nilros son concebidos de d i f e r e n t e s  maneras, en e l  primer 

momento, cuando son bebés como personas agradables a l a s  que da 

gusto p ro t ege r ,  después como una carga y personas que t i enen  que 

crecer y aprender. E l  s en t ido  de dependencia económica y 

p s i c oa f e c t i v a  l e  impone una enorme carga a l a  r e l a c i ó n ,  no sólo 

pasa como par t e  d e l  proceso inconsc iente ,  muchos padres l o  hacen 

consciente en  l a  forma en como se r epar t e  e l  ingreso  a l  i n t e r i o r  

de l a  f a m i l i a .  A s í  e l  padre cuando sostiene a la f a m i l i a  es e l  

p r i n c i pa l  consumidor, e n  segundo término l a  madre y f inalmente 

I 

i 

los niños. Muchas madres aseguran que e l l a s  l e  dan más a sus 
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h i j o s  que l o  que gastan en e l l o s ,  pero en  algunos t raba j os  que se 

r ea l i z a ran  para t r a t a r  de v a l o r a r  l a  d i s t r i buc i ón  d e l  ingreso  

f a m i l i a r  e l  resu l tado  fue e l  d e s c r i t o  anter iormente.  

E l  acceso d i f e r enc iado  a los recursos es una c a r a c t e r í s t i c a  de 

I l a s  sociedades e s t r a t i f i c a d a s ,  l a s  f a m i l i a s  también reproducen 

e s t e  comportamiento de l a  soc iedad,  sobre  todo cuando s u  1 

const i tuc ión  es a u t o r i t a r i a  y pa t e rna l i s t a .  Esta s i tuac i ón  

repercute de manera d i r e c t a  en l a  mujer -cuando no trabaja-  y en  

los niifos. 
I 

V icente  padre de Leandro y Antonio,  niños con una 

desnutr i c ión  de primer grado,  comenta "La carne es primero 

para m i ,  ya cuando t raba j en ,  ya tendrán para comer carne,  

mientras es para m i  que ya e s t o y  v i e j o  y l a  neces i t o  más". 

En l a  f a m i l i a  de Feder i co  Martinez en un año e l  papá se 

compro hasta cuatro  veces ropa, a los h i j o s  una y l a  madre 

ninguna. E l  padre consumia de 2 a 3 huevos d i a r i o s ,  los 

h i j o s  de 4 a 6 a l a  semana y l a  madre de 3 a 5. E l  consumo 

de carne e s t a  más a f ec tado ,  pero cuando se consume, l a  

porc ión mayor es consumida por e l  padre,  l a  que s igue  por l a  

madre y f ina lmente  s i  sobra se l e  da a l  nin'o. 

A t r a v é s  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  los d i f e r e n t e s  modelos de 

reproducción s imbó l i ca  se transmiten,  pero se adaptan y se 

renuevan a p a r t i r  de l a  de homeóstasis. Proceso  a p a r t i r  d e l  cual  

tanto  los ind iv iduos  como l o s  grupos s o c i a l e s  van a l terando l a  

estructura  de s u  v i da  in te rna  como un mecanismo de adaptación a 

l a s  d i f e r e n t e s  c i rcunstanc ias .  
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\ Estos proceso de transformación son los que permiten que ba j o  

c i e r t a s  c i rcunstanc ias  encontremos ind iv iduos  y movimientos 

s o c i a l e s ,  que part iendo de sus motivaciones y necesidades,  se 

conv ie r ten  en promotores de cambios ind i v idua l es  y c o l e c t i v o s ,  

para renovar y encontrar nuevas formas de i n t e g r a c i ón  a l  conjunto 

de l a  sociedad. 

Tenemos como caso algunas “bandas” que par t i endo  de s u  r ebe l d í a  

se han transformado en promotores de d e s a r r o l l o  de s u  c o l on i a ,  o 

los movimientos llamados urbanos. O b i en  ind iv iduos  que pese a s u  

h i s t o r i a  cont ienen una fue r za  i n e sp l i c ab l e  que les permite s a l i r  

de s u  s i tuac ión .  

En l a  zona de I z tapalapa e x i s t í a  l a  banda de l o s  “b lue  

berds“ l a  cua l  estaba integrada por muchachos y muchachas 

entre los 12 y los 18 años, en un p r i n c i p i o  se dedicaban a 

o rgan i zar  sólo “ tocadas de r ock ” ,  más t a rd e  por l a  presión 

de l a  soc iedad y de l a  p o l i c í a  se o r i en ta ron  hac ia  acciones 

de t ipo  d e ’ l i c t i v a s  para poder l o g r a r  l a s  tocadas: robaban 

camiones de c e r ve za ,  asal taban v i n a t e r í a s ,  y no permit ían l a  

entrada de ninguna autor idad p o l i c i a c a .  Esto aumento l a  

presión tanto  de l a  co l on ia  como de l a  p o l i c í a .  En dado 

momento los muchachos dec id i e ron  organ i zarse  para s a l i r  a 

l a s  c a l l e s  a l imp ia r  parabr isas  y a s í  conseguir  l o  que 

necesi taban para l a s  tocadas. Más t a rde  se d i e ron  cuenta d e l  

l i d e r a z go  que t en ían  sobre  un importante grupo de jovenes y 

se dedicaron a o rgan i zar  torneos de deportes  y o t r a s  
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ac t i v idades  de b e n e f i c i o  para los pobladores de ese rumbo, 

s i n  d e j a r  su a c t i v i dad  p r i n c i pa l :  Organizar "tocadas de 

rock" 

3 . 3 .  M a j o .  

E l  t r aba j o  en l a s  zonas urbano populares forma par t e  importante 

de l a  s o c i a l i z a c i ó n ,  t an t o  e l  que se r e a l i z a  para e l  

mantenimiento de l a  dinámica f a m i l i a r  como e l  remunerativo. E l  

n iño a t r avés  de este enfrentamiento con l a  r e a l i dad  aprende 

c a r a c t e r í s t i c a s  que l e  darán un personal idad espec i a l .  

Como ya hemos ana l i zado ,  e l  niño no se reconoce simplemente en 

"roles", s i no  a p a r t i r  de l a  imi tac ión  d e l  ente-otro ,  en genera l  

a p a r t i r  de s i tuac i ones  que r e a l i z a  "el  otro" con e l  que 

e s t ab l e c e  l a  i d en t i f i c a c i ón .  E l  n iño no as im i l a  roles, s i n o  modos 
i 

- I de  comportamiento y es a t r a v é s  de  estos que pe rc ibe  l a  unidad e 

i n t e g r a  su  personal idad.  As€ e l  varón imi tará  e l  comportamiento 

d e l  adul to  masculino más ce r cano ,  de  l a  misma manera que l a  nilra 

el. comportamiento femenino. 

E l  t r aba j o  que se r e a l i z a  en  e s t a s  zonas es constante y arduo. 

S i n  t r aba j o  c o t i d i ano  y de todos  los miembros de l a  f a m i l i a ,  no 

hay pos ib i l i dades  de  sobrev i venc ia :  hay que acarrear  agua en 

muchas ocasiones de una única toma de agua, para l o  cua l  hay que 

l evantarse  temprano e i r  a hacer c o l a ;  hay que l a v a r  ropa en 

lavaderos  comunitar ios,  para l o  cua l  también hay que  tomar turno;  

hacer l a  comida, a tender  a los bebés y ancianos,  l a v a r  t r a s t e s ,  



\ 
l e vantar  un poco e l  cuar to ,  r e a l i z a r  l a s  compras diar iamente y 

muy importante conseguir  recursos.  La v ida  no se puede planear 

hay que i r  sa l i endo  ade lante  cot id ianamente,  no se puede prever 

t raba j o  n i  recursos ,  a veces n i  con una semana de ant i c ipac ión .  

E l  d inero  l l e g a  d i a r i o  o semanalmente, pocos cobran cada 

quincena. Esta s i t uac i ón  de v i v i r  a l  d í a  l e  da una dinámica 

e s p e c i a l  a l a  v ida  f a m i l i a r ,  no hay t raba j os  para mañana, hay que 

hacer los  todos los d ías .  

La mayoria de l a  gente  e s t á  empleda en s e r v i c i o s  domésticos, 

por d í a ,  por semana, con poca seguridad de s u  permanencia. La 

o t r a  a c t i v i dad  preferente es l a  " in fo rmal " ,  donde no hay c r é d i t o s  

o pagos atrasados. Se compra a l  contado y l o  que se r e a l i z a  en un 

d í a  es l a  verdadera ganancia. Poco se puede prever en e s t a  

ac t i v i dad .  

Esta estructura  d e l  t r aba j o  y e l  ingreso impacta l a  v ida  

co t i d i ana  de forma de c i s i v a .  La mayoría de l a  poblac ión no hace 

planes que impliquen demasiado tiempo o d ine ro ,  l a  importancia 

d e l  momento es c r u c i a l  para l a  g r a t i f i c a c i ó n  personal ,  s i t uac i ón  

que en  par te  e x p l i c a  l a  forma en que l a s  personas se gastan sus 

ingresos: todo cuando t i e n e n  después, e l  tiempo l o  d i r a .  

Su  consumo d i f e r enc iado  d e l  resto de l a  población es una 

repercus ión de l a  i n e s t ab i l i d ad  de s u  v ida  l abo ra l  y de ing reso ,  

por eso cuando t i enen  hacen f i e s t a  o b i en  compran aparatos 

electrodomésticos. Viven a l  d í a .  
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. La población en edad l abo ra l  (12 a 65 años) representa e l  60% 

de l a  t o t a l .  La r e l a c i dn  de dependencia en e s t a s  zonas es de 1 . 2 ,  

r e l a c i ó n  re la t ivamente  ba ja  comparada con l a  del pa i s  que es de 

1 . 9 ,  debido a l  importante número de miembros por f a m i l i a  que 

t raba ja .  

E l  porcenta je  de niños que t r aba j a  fuera  d e l  hogar en t r e  los 10 

Y los 12 años representa  20%; de los niños entre 12 y 14 años e l  

34% y de 14 a 19 e l  42%. Las ac t i v i dades  a l a s  que se dedican son 

pr incipalmente ihformales:  vendiendo un s i n  número de ob j e t os  a 

los automov i l i s tas ,  de l impiaparabr isas ,  un importante número de  

niños en servicios domésticos y como obreros.  E l  ingreso  de e s t o s  

v a r í a  de acuerdo a l a  a c t i v i d a d ,  generalmente ningún n i %  que se 

dedicaba a l a  venta en l a  c a l l e  sab ia  cuanto ganaba en promedio, 

los datos que daban var iaban e n t r e  1/4 a dos s a l a r i o s  mínimos. 

Los empleados domésticos ninguno p e r c i b í a  el s a l a r i o  mínimo y de 

los que rea l i zaban t raba j os  de obreros  e l  75% de el los los 

pe rc ib í a .  

Reynaldo de 14 años t r aba j a  recog iendo l a s  bo las  de  tenis 

en un depor t i vo  que queda re la t i vamente  cerca  de s u  casa. 

Empieza a t r aba j a r  a l a s  siete de l a  mañana y en t r e  semana 

termina entre doce y media y una de l a  ta rde  y los f i n e s  de 

semana t raba ja  hasta l a s  cuatro  de l a  tarde .  Su ingreso  se 

compone de l a s  propinas que los propios jugadores l e  dan, e l  

depor t i vo  no l e  paga nada, sólo l e  da permiso de t raba jas  s i  

cumple los requisitos. Entre semana gana menos que los f i n e s  

de semana que también l e  dan a l g o  de comer, una t o r t a  y un 

refresco generalmente. 



Yolanda de d i e c i s é i s  años t r aba j a  como empleada de 

l impieza  en una indust r ia  de fármacos. Entra a t r aba ja r  a 

l a s  siete de l a  mañana y s a l e  a l a s  seis de l a  t a rd e ,  l e  dan 

generalmente media hora para corner, come una t o r t a  o alguna 

o t r a  cosa que l l e v a  de s u  casa. Le  pagan e l  s a l a r i o  mínimo y 

l a s  prestac iones  de l ey .  

Antonio de 13 años t r aba j a  como " c e r i l l o  en un supermecado 

que e s t a  en l a  zona. Trabaja c inco  horas d i a r i a s .  Para poder 

t r aba j a r  como cer i l l o  t i e n e  que demostrar que s i gue  

estudiando, t ene r  permiso de  s u  f a m i l i a  y de l a  escuela.  

Generalmente e l  uniforme se los cobran. Su ingreso  se 

conforma de l a s  propinas y gana mensualmente e n t r e  2/3 y un 

s a l a r i o  mínimo. 

Jose f ina  de  ocho años y Leandro de  siete t raba jan  

vendiendo du lces ,  de l i p i apa rab r i s a s  y p id iendo limosna a 

los automov i l i s tas  en una esquina cercana a su casa. 

Generalmente van acompañados por unos primos mayores que 
- 

e l l o s ,  que t raba jan  de payas i tos .  Esta a c t i v i dad  no l a  

r e a l i z a n  todos l o  d i a s ,  sólo dos o tres veces por semana, l o  

que ganan o s c i l a  en t r e  1/3 y 1/2 s a l a r i o  mínimo. La madre de 

e l l os  no e s t a  muy convencida de que tengan que ir  a t r aba j a r  

a l a  c a l l e ,  pero s i  desea que e l los t raba jen .  

Ex i s t e  una dual idad en l a  forma en  que los f am i l i a r e s  

conciben e l  t r aba j o  i n f a n t i l .  Dependiendo de como se haga l a  

pregunta respondían en uno u otro sent ido .  S i  se preguntaba en 

términos genera les  regularmente estaban en desacuerdo con que e l  



niño t raba ja ra ,  pero s i  se r e f e r í a  a una s i tuac i ón  en concreto, 

ya fuera l a  de e l l o s  o l a  de algiln conocido generalmente c r e i an  

que e ra  los más conveniente.  

En l a  as imi lac idn  d e l  s istema consuetudinario no se procede 

nunca meramente "según preceptos " ,  sino que se t i ende  a im i ta r  a 

o t r o s ;  n i  e l  t r aba j o  n i  e l  t r á f i c o  s o c i a l  s e r í a n  pos ib l e s  s i n  l a  

mimésis. Así encontramos que cuando l a  gente  tiene que dar un 

concepto sobre una s i tuac i ón  genér i ca  l a  mayoría de l a s  veces 

recurre a l  contexto  más g l o b a l ,  pero cuando se l e  pregunta sobre 

una s i tuac i ón  en concreto  donde l a  conducta sea  l a  con t ra r í a  de 

l a  expresada, t i ende  a est imar  que esa es l a  mejor forma de 

r e s o l v e r  l a  v ida  co t i d i ana  y s i  no l a  mejor s i  l a  conveniente.  

A l  n i&  l e  gusta t r aba j a r  sobre todo  porque se siente 

independiente y pe r c ibe  ingresos .  Muchas veces  e l  n i &  prefiere 

trabaja 'r  que ir a l a  escue la ,  aunque en e l  r o l  de t r aba j o  no 

siempre sea l o  d i s c i p l i nado  que se neces i ta .  Consideran 

generalmente que es duro sobre  todo cuando l a s  jornadas son 

l a r ga s ,  o se t i e n e n  que a l a r ga r  para a lcanzar  e l  ingreso  que 

e l los  consideran bueno. E l  niño que t r aba j a  prefiere también 

permanecer más tiempo fue ra  de s u  casa,  pues aunque t r aba j a r  es 

.. 

una responsabi l idad,  l a  consideran como no impuesta, 

C r i s t i na  Gut i e r rez  t r aba ja  como doméstica hace dos ailos, 

aunque pa r t e  de su s a l a r i o  se l o  da a su madre, e l l a  

prefiere seguir trabajando por que e l  ambiente de s u  casa no 

l e  es f avo rab l e .  V ive  con s u  patrona y t r aba ja  de l a s  siete 

de l a  manana a l a s  ocho de l a  noche. Gana solo l a  mitad de 

' un s a l a r i o  minimo. 
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Antonio casi nunca esta en s u  casa. De la  e s c u e l a  se va  

a l  t r a b a j o ,  es d e c i r  permanece f u e r a  de s u  casa de las  s i e t e  

de l a  mañana a las nueve de l a  noche. A e l  l e  g u s t a  mucho 

t r a b a j a r  porque se s i e n t e  independiente .  P i e n s a  que s u s  

padres  ya no l e  pueden d e c i r  como comportarse  o que no.puede 

h a c e r  porque ya e l  es capaz de v a l e r s e  a s í  mismo. 

Muchas v e c e s  e l  t r a b a j o  i n f a n t i l  es o b l i g a d o  por los p a d r e s ,  ya 

sea que que les pidan que busquen a lgunos  i n g r e s o s  o b i e n  que los 

manden a a lgún s i t i o  a trabajar  o que les  e x i j a n  e l  t o t a l  de las 

g a n a n c i a s .  En estas s i t u a c i o n e s  e l  niiío se s i e n t e  francamente  

a f e c t a d o .  Hay s i t u a c i o n e s  que por  convencimiento se l o g r a  que el 

n i ñ o  forme parte d e l  grupo que p e r c i b e  i n g r e s o s  para l a  familia y 

apqrta todo o parte d e  l o  que gana. Pero  cuando e l  n i %  es 

e x p l o t a d o  por  s u s  p a d r e s ,  e l  n i ñ o  se s i e n t e  minusvaluado. 

J a v i e r ,  Cristal, Laura y h a s t a  e l  pequen'o Enr ique  son 

l l e v a d o s  a una e s q u i n a  por a lguna  de las t i a s  o l a  madre a - 
que vendan cuando t i e n e n  c h i c l e s  y d u l c e s  y si no a p e d i r  

l imosna.  La mujer que los acompaña espera a la v u e l t a  de la 

esquina  a que los muchachos l e  t r a i g a n  s u s  g a n a n c i a s .  Son 

n i ñ o s  que genera lmente  e s t á n  tristes y nunca pueden expresar 

l o  que s i e n t e ,  pues se s i e n t e n  v i g i l a d o s .  

Cuando e l  t r a b a j o  de los ni i los  es por  vo luntad  o convencimiento 

y se  quedan c o n  parte o e l  t o t a l  de s u  i n g r e s o  t i e n e  una 

i n f l u e n c i a  b e n e f i c i o s a  e n  l a  formación  de l a  a u t o e s t i m a  y e l  

d e s a r r o l l o  de la  p e r s o n a l i d a d .  Generalmente son muchachos s e g u r o s  
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que a tempranas edades saben c i r c u l a r  por l a  ciudad. Son maduros 

Para Su edad en comParaci% con los que no t raba ja  y gozan de 

popularidad entre e l  resto de l a  comunidad i n f a n t i l .  

E l  problema d e l  t r a b a j o  i n f a n t i l  e s t r i b a  básicamente en s i  este 

es explotado.  En l a s  condic iones  en l a s  que e l  n i&  t i e n e  que 

t r aba j a r  actualmente s i n  l a  protección de l a  soc iedad y s i n  

reglamentaciones l e g a l e s ,  se c onv i e r t e  en una a c t i v i dad  aunque 

fo rmat i va ,  de desmedro de l a  descendencia de l a s  c l a s e s  populares 

urbanas. 

No se debiera  p r oh i b i r  e l  t r a b a j o  i n f a n t i l ,  se deber ía  normar y 

reglamentar.  La educación y formación d e l  n i &  a t r a v é s  d e l  

t r aba j o  podria romper con e l  proceso de extrañac ión que hoy l a  

escue la  r e su l t a  para e l  niño. En l a  escue la  por p r i n c i p i o  e l  nilro 

e s t a  a i s l ado ,  l a s  preocupaciones d e l  e x t e r i o r  no son par te  de l a  

d i scus ión ,  l o  que pasa en l a  c a l l e ,  en e l  campo o en l a  f á b r i c a  

no son asunto de e s tud io ,  t a l  a i s lamiento  f a l s e a  los datos de l a  

r ea l i dad .  niños rechazan l a  

escue la ,  10s niños no se s i en t en  n i  se comportan i g u a i  en l a  

Esta es l a  razón por l a  cua l  muchos 

escue la  que en l a  casa o que en l a  c a l l e ,  t r aba j en  o no ( F r e i n e t ,  

1979 1. 

E l  t r aba j o  forma a l  n iño con c a r a c t e r í s t i c a s  in t e r esan tes ,  que 

muchas veces son f i n a l i d a d  de l a  educación esco lar i zada .  Para e l  

n iño que t raba ja  r e s u l t a  más f á c i l  comprender l a s  r e l a c i one s  

s o c i a l e s  y entender los procesos que l e  permiten s a l i r  adelante.  

No es e l  t r aba j o ,  n i  l a  escue la  per se l o  q u e  l e  pesa a l  n iño ,  

s i n o  l a  enagenación de s u s  i n t e r e s e s .  Lo que e s t á  en juego con 

e s t a s  ins tanc ias  de l a  v i da  s o c i a l  es l a  necesidad de superar e l  
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actual estado que mantiene a l  niño en un estado de desprotección, 

sin ayudarle n i  promover sus capacidades que l e  permitan en un 

futuro actuar como hombres y mujeres más integrales. 
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6 .  CONCLUSIONES. 

En este últ imo cap i tu l o  pretendo dar  algunas ideas  que puedan 

entenderse a modo de s i n t e s i s ,  que s i n  in t en ta r  conc lu i r  se pueda 

t ene r  una v i s i ó n  d e l  conjunto d e l  t r a b a j o  presentado, sobre t odo  

de l a  pa r t e  e tnog rá f i ca .  

Los ninos  desproteg idos  t i enen  una forma pa r t i cu l a r  de nacer ,  

crecer, d e s a r r o l l a r s e  e incorporarse  a l a  sociedad.  Todas e l l a s  

dependen de  l a  trama de conductas y hábi tos  que t i enen  sus 

organ i zac iones  base - f a m i l i a  y comunidad-. Estas comunidades 1 

cont i ene ,  a l  i g u a l  que o t r a s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  pa r t i cu la r es  y I 
i 

o t r a s  i d én t i c a s  a l a  " con f i gurac ión  dominante". Estas 

c a r a c t e r i s t i c a s  pa r t i cu l a r e s  son algunas veces mani festaciones 

que t i enen  s u  o r i g e n  en l a s  conductas t rad i c i ona l e s  de l a s  

cu l turas  o r i g i n a r i a s ,  o t r a s  son formas propias que se han 

construido  como respuesta a sus necesidades y o t r a s  más son 

imi tac iones  deformadas de pautas de conducta de o t r o s  sectores 

s o c i a l e s .  Finalmente e s tas  d i f e r e n t e s  formas de conducta se 

amalgaman cclnf il,rniando una eatructura eapsc í f  i c a  de o rgan i zac ión  

s o c i a l  que surge  de sus necesidades,  c reenc ias ,  t r ad i c i ones  y 

mecanismos de adaptación a l a  cu l tura  urbana. 

Aunque me propuse d e s c r i b i r  l a  mayoria y pese a e l l o  de l o  

que pude observar  algunas cosas es taran  dichas ya, algunas cosas 

se habrán escapado, espero haber podido t ransmi t i r  exper i enc ias  y 

r e f l e x i o n e s  importantes sobre  l a s  formas de c o c i a l i z a c i i n  de e s t a  

inmensa pob lac ión  i n f a n t i l .  



La expos ic ión  de los datos  e tnog rá f i c o s  siguen una estructura  

temát ica ,  l a  cual  t iene una Única venta ja  sobre  la expos ic ión 

l i b r e ,  b i o g r á f i c a  de los informantes,  que es l a  comprensión más 

cabal  sobre e l  tema. De jar  que los datos e tnog rá f i c o s  digan l o  

que a veces nosotros tratamos de adornar con t e o r í a ,  es muchas 

veces más est imulante ,  pero también corremos e l  r i e s g o  de 

perdernos en e l l o s .  

De t a l  manera que ut i l i cé  l o s  datos e tnog rá f i cos  para i l u s t r a r  

l a s  d i f e r e n t e s  formas en  que e l  niño es conducido a as im i l a r  l a s  

I 

I 

normas, los usos y v a l o r e s  de l a  sociedad. Busqué agrupar l a s  

d i f e r e n t e s  pautas de comportamiento encontradas de acuerdo a l a  

f r ecuenc ia  observada a l a  que sucedía e l  fenómeno, t ratándolas  

como s i tuac i ones  gene ra l i z ab l e s .  

A cont inuación agrupo los fenómenos. de s o c i a l i z a c i ó n  

encontrados de t a l  manera que l a s  propuestas nos hablen de l a s  

p r i n c i pa l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  que t i e n e  este proceso. 

1. En los asentamientos de poblac ión marginal existen redes de 

comunicación e intercambio que no sólo s i r v en  como l a  estructura  

que les permite en f r en ta r  s u  v ida  co t i d i ana ,  s ino  que además 

constituye una urdimbre que forma par t e  importante d e l  proceso de 

s o c i a l i z a c i ó n  a t r a v é s  d e l  cual  se reproducen l a s  p r inc ipa l e s  

pautas de cu l tura .  

E s t a  es tructura  de redes permite no solo q u e  cada habitante 

disponga y o f r e z ca  b i enes ,  s i no  más importante aun, de  algunos 

s e r v i c i o s ,  como son e l  cuidado de los ninos con l o  cual  s e  o torga  

c i e r t a  autor idad para que  personas ajenas a l  núcleo f a m i l i a r  
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intervengan en e l  proceso de l a  s o c i a l i z a c i ón .  E l  cuidado de los 

niños se da a p a r t i r  de  determinada edad se da de  manera 

c o l e c t i v a ,  s i t uac i ón  que c r ea  un mecanismo que hornogeniza los 

va l o r es  en e l  conjunto de  l a s  f am i l i a s  que habitan e l  mismo 

asentamiento. 

2. La cu l tu ra  que se c r ea  y r e c r ea  en estos asentamientos, 

corresponde a un con tex to  urbano. Es una cu l tura  que e s t a  basada 

en f u e r t e s  l im i t a c i one s  para e l  d e s a r r o l l o  económico, educat ivo ,  

s a n i t a r i o  en t r e  otros, que producen l a  s i tuac i ón  de v i v i r  en l a  

o r i l l a  y con los desechos de l a  sociedad- urbana. Por  su necesidad 

de  ser aceptada como urbana normas de 

l a  con f i gurac ión  dominante y para su sobrev i venc ia  l l e v a r  a cabo 

conductas más "pragmáticas" o r i g inadqs  en sus t rad i c i ones  o en 

s u  necesidad de adaptarse a un medio áspero y d i f i c i l .  

t i e n e  que adoptar algunas 

Los habi tantes  de  los espac ios  depredados se consideran un 

grupo pr i vado  de derechos y o l v idados  por e l  resto de l a  

sociedad. Su incorporac ión a l a  sociedad se da en l a  mayoría de 

los casos a t r a v é s  d e l  subempleo, aunque hay sus excepciones. Sus 

ingresos  siempre son i n f e r i o r e s  a l  mínimo requer ido  para l a  

subs is tenc ia  y e s t a  conformado por dos o más personas de l a  

f am i l i a .  

3. Las i n s t i t u c i one s  d e l  Estado a s í  corno los  medios de 

comunicación, r e fuerzan  a t r a v é s  de  sus mensajes l a  va lo rac ión  

que e l l os  mismos t i enen  de s i  mismos. Uno de s u s  papeles es 

r e l a t i v i z a r  su s i t uac i ón ,  sus normas y v a l o r e s ,  a p a r t i r  de l a  

descontex tua l i zac ión  de  e s t os .  Por  o t r a  pa r t e ,  c a l i f i c a n  de 

d e l i t o s  algunas de sus conductas que por s u  condic ión de 



desempleados y subempleo v i ven :  vagancia y malvivancia (Código 

Penal para e l  Distr i to  F e d e r a l ) , ( l )  a s i  como cua lqu ie r  a c t i v i dad  

a l a  que se dediquen aunque e s t a  sea  en e l  área  d e l  comercio o l a  

a r tesan ía ,  c a l i f i c á n d o l a s  de a c t i v i dades  "subterraneas" o 

" informales " . 

Se subvaloran sus costumbres o b i en  son motivo de un buen 

r epo r ta j e .  E l  médico y e l  maestro l l e g a n  a c a l i f i c a  de f a l t a  de 

urbanidad, de l imp ieza  o de ded icac ión  l a s  formas que dadas sus 

condic iones t i enen  o pueden e s t a r  presentes ,  y demandan en  

cambio o t r a s  formas que'no corresponden a sus condic iones.  

4 .  A p a r t i r  de e s t a  a l i enac i ón  de s u  r e a l i dad  sus normas, v a l o r e s  

y conductas presentan l o  que yo denomino una dualidad polarizada. 

Mediante e l l a  reproducen una cu l tu ra  dependiente,  res ignada y 

sumisa con respecto a l a  con f i gurac ión  dominante. 

Esta s i tuac i ón  con l l e va  a que e l  proceso de l a  s o c i a l i z a c i ó n  

sea un complejo de d ichos ,  a c t os  y mandatos poco tematizados y no 

muy b ien  pensados, que son en s í ,  muchas veces c on t r ad i c t o r i o s  a 

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

4.1. Contradicc iones  en t r e  e l  d i scurso  y l a  conducta. 

Es común encontrar que e l  d i scurso  sobre  formas o va l o r es  de  l a  

educación se encuentra muchas veces permeado de los conceptos de 

l a  con f i gurac ión  dominante, que enc ie r ran  , de alguna manera, una 

autocensura a sus p rác t i cas  v i g en t es .  

No es e x t r a%  n i  i r r e g u l a r  encontrar  en s i tuac i ones  co t i d i anas  

que de manera simultánea se da l a  conducta propia  d e l  lugar  junto  

a un d iscurso  que no sólo es e l  opuesto sino además e l  censor de 

su r ea l i dad .  
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4.2. Contradicc iones  en l a s  r e l a c i one s  f am i l i a r e s .  

Encontramos que l a s  f a m i l i a s  son básicamente mat r i f o ca l e s ,  pero 

a l a  vez cont ienen f u e r t e s  rasgos  de autor idad p a t r i a r c a l  -en 

muchos casos ausente. Ca ra c t e r í s t i c a  que t i e n e  como uno de sus 

efectos más notab les  e l  fuerte apego a l a  imagen de l a  madre 

junto  con una d iscr iminac ión  y desva l o r i zac i ón  a cua lqu ie r  o t r a  

mujer. 

Para e l  proceso de  l a  s o c i a l i z a c i ó n  e s t a  idea  sobre  l a s  

pos ic iones  de poder dentro  de  l a  f a m i l i a  es d e f i n i t i v a  en l a  

formación de l a  personal idad s o c i o cu l tu ra l  d e l  niño. 

4 . 3 ,  Contradicc iones  sobre sa lud e h ig i ene .  
- 

De l a  misma manera que en l o s  otros ámbitos encontramos dentro  

d e l  conjunto de  estos pobladores una v i s i ó n  que conjuga l a  

necesidad de una conducta pragmática para l a  sobrev i venc ia  junto  

a una apropiac ión de conceptos y r e g l a s  d e l  d iscurso  médico 

c i e n t í f i c o .  

4 . 4 .  Contradicc iones sobre e l  v a l o r  d e l  t r aba j o  i n f a n t i l .  

Pese a que l a  mayoría de los nin'os t r aba ja  l a  mayoría de los 

niños t raba ja  y no son remunerados, l a  op in ión genera l i zada de 

los padres de  l a  zona es que los niños no deben de t raba ja r .  

Aunque por o t r a  pa r t e  es una de l a s  formas más importantes en e l  

proceso de l a  s o c i a l i z a c i ó n .  

4.5. Método de Educación. 

Las formas de educación para e l  niño desproteg ido  son 

básicamente a u t o r i a t a r i a s ,  l l egando  en algunos momentos hasta l a  

v i o l enc i a .  C i e r t a s  formas de go lpes  son comunes, aunque e l  

mal t rato  a l  menor no es e x c lu s i v o  de e s tas  zonas, pero dadas l a s  



I 

p res iones  de  normar l a  v i da  c o t i d i ana ,  

f a l t a  de tiempo, los metodos de convencimiento no son rac i ona l e s  t l  

junto  con l a  escasez y l a  i' 
I, 
I' 

i 
tí 
1' 

s ino  t á c i t o s ,  observando que  en e l  d iscurso  mezclan par tes  de su 

necesidad con l a s  formas que los  se r v ido res  de l a s  ins t i tuc i ones  

s o c i a l e s  les recomiendan como "más adecuadas". 

I '  5. Proceso de  extrañac ión.  II 
t. 

constante proceso de s e n t i r s e  a j eno  a l a  pa r t e  d e l  mundo que es I 

i 

A p a r t i r  de  todas  e s t a s  contradicc iones  e l  n i s o  v ive  en un 
1, 
i! 

I 

I 
1 

1 

llamada "normal". Este proceso de extrañac ión,  es una de l a s  

determinantes de  l a  personal idad s o c i o cu l tu ra l  d e l  nino 

desproteg ido .  4 
.I 

No sólo s e r á  a l g o  que norme l a  v ida  d e l  n iño y d e l  ado lescente ,  

s i n o  también l a  v i da  de  los adul tos  y d e l  conjunto s o c i a l .  

Proceso  que determina que l a s  personas tengan una o r i en tac i ón  

temporal d e l  p resente ,  s i n  pos ib i l i dades  de p r e v i s i ón  y un 

sent imiento  de f a t a l i d a d .  

Estas formas son determinantes en l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e l  niño 

desproteg ido .  La s o c i a l i z a c i ó n  l o  l l e v a r á  a reproducir  l a  trama 

de l a s  r e l a c i one s  s o c i a l e s ,  pero no de manera consc iente ,  

independiente y autónoma s i n o  con l a  compl ic idad de todas l a s  

ins tanc ias  de l a  s o c i a l i z a c i ó n .  A s í  e l  niño desproteg ido  se 

c onve r t i r á  en l a  mujer y en e l  hombre marginados d e l  mañana, como 

c l a s e  s o c i a l  que no puede conso l idarse  dentro  de l a  cul tura  

c a p i t a l i s t a  urbana, de  un p a í s  subdesarro l lado,  a pesar de su 

importancia c u a n t i t a t i v a  en ascenso. 
\ 



E l  n iño  desproteg ido  es pa r t e  de l a  l ó g i c a  de un s istema 

basado en l a  desigualdad i n equ i t a t i v a .  Desigualdad que tiene su 

expres ión más acabada en  l o  económico, más no en e x c lu s i v a ,  ya 

que penetra e n  todos l o s  espac ios  de l a  reproducción de l a  

sociedad y de l a  cul tura .  

La l ó g i c a  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e l  niño desproteg ido  se ha 

conver t ido  en aque l l o  que "no se puede n i  debe hacer" s i n  embargo 

no hay o t r a  s a l i da .  A l  mismo tiempo es l a  pa r t e  que permite a l  

d iscurso  o f i c i a l  determinar l o  "que s i  e s t a  bien" .  Constituyendo 

en consecuencia uno de los eslabones d e l  mecanismo de 

reproducción d e l  s istema, necesar io  para s u  sobrev ivenc ia .  

Este aparente determinism0 enc i e r r a  los gérmenes de una a c t i t ud  

y un d iscurso  que empieza a sentirse no sólo con t e s t a t a r i o  s i n o  

también p ropos i t i v o .  Baste v e r  l o s  movimientos urbano populares,  

a s í  como l a  cant idad de niños volcados afanosamente en descubr i r  

un futuro para e l l o s  en este mundo de concreto .  
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11. Román Cámara. 

F * M  # M = M  

1 1 1 

1 1 1 1 

1EM 2F 3F 4M 

Edades y nombres de los n i f i s  

1EM: 14 años; Román 

2F: 11 años; Se lene .  

3F: 10 años; Celeste. 

4M: 1 año; Juan Manuel. 

Nombre de l a  madre: Martha. 

Nombre d e l  Ú l t i m o  compañéro: Juan Manuel. 

128 
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111. F e d e r i c o  Martinez.  

\ 

F - =  M 

1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 M  2m 3M 4M 5f 6F 7EM 

Edad y nombre de los  niños .  

1M: 13 a ñ o s ;  Antonio. 

2m: d i f u n t o .  

3M: 11 a ñ ó s ;  Marcos. 

4M: 9 a&,; Enrique.  

5 f :  d i f u n t a .  

6F: 7 a ñ o s ;  Rocio.  

7EM: 4 a ñ o s ;  F e d e r i c o .  

Nombre de la  madre: Alicia. 

Nombre d e l  padre:  Enrique.  

12 9 
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I V .  María de la Luz Torres. 

Edad 

1EM: 

P * M  

I 

I 
I 

EF 

y nombre de l a  niEa. 

10 meses; María de la  Luz. 

Nombre de la  madre: Patricia.  

13 O 



V. Lucy Rojas. 

F = M  

Edad y 

1EF: 3 

1 1 

1EF 2F 

nombre de las 

a f i s ;  Lucy 

niñas. 

2F: Betina; -1 año. 

Nombre 

Nombre 

de l a  madre: Leonor 

del padre Santiago Rojas. 

I 13 1 



V I .  Maribel  Angel. 

F * M  = m  

1 1 

Edad y 

1M: 14 

2F:  12 

3F: 11 

4M: 2 

Nombre 

= M  

1 

nombre de los niños. 

años ; 

años ; 

anOs ; 

años ; 

de la 

Reynaldo. 

E s t r e l l a .  

Maribel .  

Pedro. 

madre: I rene .  



VII. Gregorio Gómez. 

1 1 

1F 2EM 

Edad y nombre de los niños. 

1F: 3 ar30s; Guadalupe. 

2EM: 1 año;  Gregorio .  

Nombre de la  madre: I s a d o r a .  

Nombre d e l  padre:  Tomás Gómez. 



VIII. Jaime Sanchez. 

F * M  
I 
I 

I 
I 

EM 

Edad: 8 años. 
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\ I X .  Leandro Lopez. 

F = M  
I 
t 

1 1 1 1 

1F 2M 3EM 4M 

Edad y nombre de los niños .  

1F: 8 alros; J o s e f i n a .  

2M: 7 anos; V i c e n t e .  

3EM: 5 a&s;  Leandro. 

4M: 3 a n o s ;  Antonio. 

Nombre de la  madre: J o s e f i n a .  

Nombre d e l  padre:  V i c e n t e  Mendoza. 



X. Oscar Mendoza. 

F = M  

1 

---------- 

1 1  1 

1 M  2M 3EM 

Edad y nombre de los niños. 

1M:  5 años; Oscar 

2M: 3 años; Jesus 

3EM: 1 año; Lu is  

Nombre de l a  madre: Rosa. 

Nombre d e l  padre: Jesus Mendoza. 
.. 



X I :  Arturo Morales. 

F = M  

I I I 
I I 

I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I 

I I I 
I I I 

1F 2F 3F 4M 5F 6M 7F 8F 9F 10F 11M 12EM 13F 14F 

Edad y nombre de los hi jos .  

1F: 28 años; Mar ice la .  

2F: 26 años; Carmen. 

3F: 25 años; Teresa. 

4M: 23 años; José. 

5F: 21  años; Carlos.  

6M: 19 años; Lu i s .  

7F: 17 años; Ana. 

8F: 16 añbs; Yolanda. 

9F: 14 años; Luisa .  

10F: 13 años; Susana. 

11M: 12 años; Antonio. 

12EM: 10 afios; Arturo. 

13F: 9 años; Rocio 

14F: 7 años; L i l i a .  

Nombre de l a  madre: Mar ice la .  

Nombre d e l  padre: José. 



XII.  Lauro Martinez.  

F = m  = M  
I 
I 

I 
I 

Edad y nombre de los h i j o s  

1F:  18 años; L e t i c i a .  

2EM: 9 años; Lauro. 

3M: 7 años; Estevan. 

.. 
Nombre de l a  madre: Rosa Maria. 

Nombre d e l  padre: Ricardo Mart inez.  

. 



XIII: F a m i l i a  Paredes .  
\ 

1 1 1  1 1 1 1 1 

1M 2m 3F 4F 5M 6m 7M 8M 

Edades y nombre de  los  niños  

1M: 10 afios; J a v i e r .  

2m: d i f u n t o .  - 

3F: 7 años; Cristal.  

4F: 7 años; Laura .  

5M: 5 años; Enrique.  

6m: d i f u n t o .  

7M: 3 meses. 

8M: 5 meses. 

Nombre d e  l a  abuela :  P e t r a  Paredes .  

Edad y nombre de  la  madre AF: 2 5  años; Yolanda. 

Edad y nombre de l a  madre BF: 2 4  años; Laura.  
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Edad y nombre de l a  madre CF: 21 años; Susana. 

Edad y nombre de l a  madre DF: 19 años; L e t i c i a .  

\ 
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X I V .  ,Lucero Ramirez. 

Edad y nombre de l a  niña. 

1EF: 11 meses; Lucero. 

Nombre de  l a  madre: C r i s t i na .  

Nombre d e l  padre: Franc isco  Ramirez. 

Francisco 
\ 

SIMBOLOGIA. 

F. Femenino. 

M. Masculino. 

E. Ego. 

=. Matrimonio 

*. Relac ión ocas iona l .  

#. separación d i v o r c i o .  

Le t ra  minuscula: difunto 

14 1 
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Tabla 1 
\ 

FOBLACION MEDIA INFCSNTIL AXIS) 

P r o y e c c i o n e s  p a r a  l a  R c p C t b l i c a  M e x i c a n a .  

(NCimeros a b s m l u t o s  y p o r c e n t u a l e s )  

At32 F‘RüGHAMAT I CA PClRC. ALTERNAT I S.” POHC. 

IWENTE: CegCin e s t i m a c i o n e s  d e  C a n a p o - I n e g i  ( P r o y e c c i o n e s  d e  

l a  P o b l a c i b n  d e  M é x i c o  y de las  E n t i d a d e s  F e d e r a t i v a s ;  

1782-2010). P r o y e c c i o n e s  r e a l i z a d a s  bajo d o s  v a r i e n t e s  

h i p o t é t i c a s :  u n a  h i p b t e s i s  ” p r o g r a m á t i c a ”  que c o r r e s p o n d e  a 
- 

n i v e l e s  baJci5 de fL?C!J.ndidad; y otra “ a l t e r n a t i v a ”  q u e  c o r r e s p o n d e  

a n i v e l e s  r e l a t . i v a m e n t e  bclJo5, p e r o  s u p e r i o r e s  a l a  p r o g r a m á t i c a .  

En l a  p r o g r a m á t i c : a  e 1  c r e c i m i e n t o  e s p e r a d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  

n a c i o n a l  es del 1.2%, m i e n t r a s  que p a r a  e l  segundo de 1.6%. 
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Tabla 2 

COMPRA TOTAL DIARIA PERCAPITA DE KILOCALORIAS. 

IKILOCALQRIAS) 

SECTORES DE 1985 

POBLAr=ION JUPJIO NOV 

ANALIZADOS. 

FORMAL B A J O  1934 1834 

FOR MED/SAJE3 15BS 1 7' 1 

FORMAL MEDIO 1957 1 892 

INFOHMfiL B A J O  1560 1 675 

INFORMAL MEDIC1 1782 1 8i:,O 

1986 

AGOST 

18S1 

lk26 

1 823 

1565 

1766 

1987 

FEE AGOST 

1843 1787 

1 ,553 1784 

1839 1641 

1598 1732 

1757 1815 

1988 

FEB 

I 

1819 

15O6 

1877 

I 
1547 

1823 

- FUENTE. INCO. ,  S e g u i m i e n t a  d e l  Ga5to 

klimentario de l a  P o b l a c i h n  d e  Escascris Recursos en el Area 

M e t r o p o l i t a n a  de l a  Ciudad d e  M&xico .  1985-1988. M&!xico, 1988 



Tabla 3 

COMPRA TOTAL DIARIA PERCAPlTA DE PROTEINAS. 

(GRAMOS 1 

1986 1987 1988 SECTORES DE 1985 

POBLAC ION J U N I O  

ANALIZADOS 

NOV AGOST FEB AGOST FEB 

66.88 66.80 62.69 60.70 62.82 

63.56 65.31 61.53 59.80 59.25 FOR MED/BAJO 61.58 
68.87 68.89 68.42 63.78 71.40 FORMAL MEDIO 74.70 

INFORMAL BAJO 54.63 , 56.57 53.66 53.79 57.30 52.52 

64.35 63.32 61.45 60.63 61.68 INFORMAL MEDIO 61.-68 

FORMAL BAJO . 66.28 

FUENTE. INCO. Seguimiento d e l  g a s t o  

Alimentario  de la  Poblac ión  de  E s c a s o s  Recursos  en e l  Area 

Metropoli tana de la  Ciudad de México. 1985- 1988. México, 1988 



TABLA 4 

FRDPORC!O# DE PDLRCION  HENOR DE 5 AaS SEGUN PECO FCiRA LA TALLA 

Z O N A S  

I 

> DE 60 .4 

60 - 74 5.70 

75 - 89 26.7 

90 - 109 46.6 

110 Y HAS 19.7 

NO ECPECI, 1.9 

E C O N O N I C A S  

I1 

.7 

8 

32.9 

40.2 

13.4 

4.9 

111 1V CI1BTDíAL FHOlíEDIO 

1.3 .1 2.5 .6 

12.3 3-10 29.1 7.3 

39.5 27.9 127.9 31.& 

36.3 52.3 175.4 43.9 

8.5 12.9 52.5 12.4 

2.1 3.6 12.5 3.1 

PORCENTAJE TOTAL DE DECNUTRICION 39.65 

Fuente: Encuesta Nacional de Nutritibn. Direccih National de Edpideeiología 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1998. 
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h. . a 

f 

PA IS TASA * 
DE MORTAL IDAD 

INFANTIL. 

1986 

\ 

T A B L A  5 

TASA * PNB REC IEN 

DE MORTALIDAD PER CAPITA NACIDOS CON 

DE MENORES (DOLARES) BAJO PESO 

DE 5 AmS 1985 AL NACER 

, 1986 (%I 

Cuba 

Jamaica 

C h i l e  

Uruguay 

Guyana 

Argentina 

Venezuela 

Paraguay 

15 19 . . .  
19 24 940 

20 25 143 O 

27 31 1650 

31 39 500 

- 33 

36 

42 

39 

44 

63 

2130 

3080 

860 

9 

8 

6 

8 

20 

6 

9 

6 

México** 72 64 2080 17 

F i l i p i n a s  46 75 790 18 

Colombia 47 70 1320 10 

B r a s i l  65 89 1640 8 

Honduras 71 

Perú 91 

112 

12 8 

720 9 

10 10 9 

f Tasa por m i l  n a c i d o s  vivos. 



** Para México l a  T M I  y La Tasa de mortal idad de,Menores de 5 

a k s  es tán  tomadas de l a s  e s t a d i s t i c a s  de l a  D i r ecc i ón  General de 

Epidemiologia de l a  SSA. 

C i f r a s  redondeadas. 

Fuente: Informe de UNICEF 1988. 

.. 
. 
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T a b l a  6 

PORCENTAJE DE PARTOS SEGUN LUGAR DONDE FUERON ATENDIDOS. 

INST ITUC IONES 

DEPENDIENTES DE 

LA  SSA . . . . . . . . . . . . . .  26% 

iNSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

( IMSS . ISSSTE)  . . . . . .  32% 

HOSPITALES 

PARTICULARES . . . . . . . .  12% 

DOMICILIO O 

PARTERA. . . . . . . .  .: . . .  30% 

T O T A L . .  . . . . . . . .  100% 

F u e n t e :  E s t u d i o  r ea l i zado  en e l  C e n t r o  de 

E n s e ñ a n z a s  e i n v e s t i g a c i o n e s  U r b a n a s  DIF "Las 

A g u i l a s "  1986. México D. F. 



c 

N O T A S  

INTRODUCC ION 

1.- 

supuesto que se puede i n f e r i r  los mismos porcenta jes  de población 

Dada l a  estructura  por edades de l a  población partimos d e l  

según grados de marginal idad a l a  pob lac ión  i n f a n t i l .  Estas 

est imaciones fueron tomadas de Necesidades Esenciales de México: 

S i tuac ión  ac tua l  y perspec t i vas  para e l  año 2000; Coplamar y 

S ig lo  X X I .  

2.- Según términos de los p r i n c i p i o s  bás icos  d e l  d e sa r r o l l o  d e l  1 

I 

I 
Homo Sapiens, l a  s o c i a l i z a c i ó n  humana -el  cuidado y pro tecc ión  de 

l a  descendencia- es un rasgo  conductual panhumano, que se 

ca ra c t e r i z a  y d i f e r enc i a  d e l  resto de los animales en l a  d i l a tada  

capacidad de aprend i za j e ,  debido a l a s  complejas pautas de 1 
comportamiento cu l tu ra l  y a condic iones  in t r insecas  d e l  

d e s a r r o l l o  ps i coneurob io lóg i co  d e l  ser humanao, para l o  cual  e l  

ser humano d e s a r r o l l o  un fuerte " i n s t i n t o  materno". 

. 



1. EN TORNO A LA IDEA DEL NIm. 

1.- E l  último d iagnós t i co  amplio que alguna i n s t i t u c i ón  

gubernamental haya e laborado sobre l a  i n f anc i a  en México, se 

remonta a l  año In te rnac iona l  d e l  niño. Evento que se r e a l i z ó  en 

l a  Ciudad de México en e l  año de 1970 

2.- La homeóstasis (He l l e r , í 987 ) ,  es l a  preservac ión  y extens ión 

de de un ind iv iduo  (Ego) en su entorno s o c i a l .  E l  Ego se l ecc iona  

l o  que l e  asegura s u  preservac ión ,  no sólo desde e l  punto de 

v i s t a  meramente b i o l ó g i c o  y s i no  de forma importante d e l  s o c i a l .  

E l  Ego incapaz de r e a l i z a r  t a l  s e l e l c c i ó n  s e r í a  incapaz de v i v i r .  

No se t r a t a  de que e l  Ego sobrev i va ,  s i no  que l o  r e a l i c e  en 

determinado contex to  s o c i a l .  Se debe a d q u i r i r  en una s e l e c c i ón  

que inc luye  l a s  capacidades ind i v idua l es  con l a s  pos ib i l i dades  

s o c i a l e s ,  aque l l a s  conductas, normas, sent imientos ,  de l a  

soc iedad,  que h is tor icamante  determinadas son l a  "esencia propia  

de l a  especie". 

2. EL NIÁQ EN LA SOCIEDAD MEXICANA. 

1.- Los niños de sectores populares urbanos son par t e  de los 

niños desporteg idos  d e l  pa i s  pues en ningún momento debemos 

o l v i d a r  e l  gran número de niños que v i v en  en s i tuac i on  de extrema 

pobreza en e l  campo mexicano. 



3 .  LOS NImS EN LA ORGANIZACION SOCIAL MEXICANA. 

1.- E l  Sexto  Informe de Gobierno 1988, asegura que l a  Tasa de  

Mortal idad I n f a n t i l  disminuyó en México y es actualmente de 23 

muertes por 1000 nacidos vivos. Datos de l a  S e c r e t a r i a  de 

Programación y Presupuesto. S i tuac i ón  poco probable dadas tres 

c i rcunstanc ias :  a) l a s  condic iones  socio-económicas, b) l a s  

d e f i c i e n t e s  estructuras  d e l  sector salud y c> e l  subreg i s t r o  

e x i s t e n t e  en l a s  comunidades rura les .  

2.-  A los niños de pr imar ia ,  só lo  se les da algunos apoyos en 

mater ias a r t í s t i c a s  y t e cno l óg i cas  por pa r t e  de su maestro 

t i t u l a r ,  ya que l a  mayoría de  l a s  escue las  carecen de este 

pro fesorado,  teniendo que impar t i r  e l  maestro 6 materias en 18 

horas a l a  semana. E n ' e l  á rea  de deportes  t i enen  dos ses iones  de - 
50 minutos cada una. 

4 .  APROXIMACIONES A LA V I D A  DEL NIr;X) DESPROTEGIDO. 

1.- Esta f a l t a  de f i na l i dades  en e l  proceso de s o c i a l i z a c i ó n  es 

qu i za  común a o t r a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  Se puede d e c i r  que no 

t i e n e n  que ver en esenc ia  con l a  e s t r a c c i ón  de  c l a s e ,  s i n o  con 

l a  es t ruc tura  de l a  soc iedad c a p i t a l i s t a  desarro l lada .  Una 

soc iedad en un per iodo  de  crisis social  y po l í t i c o  tan  agudo 

como e l  q u e  v i v e  México, es parec ido  a un per iodo  de  t r ans i c i ón  a 

t r a v é s  d e l  cua l  se da e l  c o n f l i c t o  en t r e  l o  v i e jo  y l o  nuevo 



desconocido. No' se sabe cua les  serán los criterios que 

permit i ran que l a s  futuras  generaciones tengan e x i t o  s o c i a l .  Por  

e s t e  motivo se a f e r ran  a l o  conocido,  t ratando de adaptarse a l a s  

nuevas ex igenc ias  d e l  presente.  
I 

2. -  Una sociedad abiertamente p l u r a l  y democrática tendra que 

admi t i r  l a  desigualdad d a r l e  espac io  y pos ib i l i dades  de 

desa r ro l l a r se .  Ahora toda d i f e r e n c i a  con l a  con f i gurac ión  

dominate es v i s t a  como un rasgo  i n f e r i o r  o 

5. EN TORNO AL NIr;K) DESPROTEGIDO. 

1.- E l  proceso de extrañac ión.  l a s  formas necesar ias  de l a  de l a  

es t ruc tura  y d e l  pensamiento de l a  v ida  co t i d i ana  no deben 

c r i s t a l i z a r  en abso lutos ,  s i n o  que t i e n e n  que d e j a r  a l  ind iv iduo 

un margen de movimiento y po s i b i l i d ades  de desa r ro l l o .  

La estrañac ión es desde luego ,  siempre extranac ión respecto de 

a l g o ,  y precisamente respecto de l a s  posibilidades concretas del 

desarro1 lo especif I cu  de la twmanidad.  

Cuanto mayor es l a  extranac ión producida por l a  estructura  

económica de una sociedad económica dada, t an to  más i r r a d i a  l a  

v ida  co t i d i ana  s u  propia  extrañac ión sobre  l a s  demás es f e ras .  

. 
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Hay extranación desde que e x i s t e  un abismo en t r e  e l  d e s a r r o l l o  

humano- e s p e c í f i c o  y l a s  po s i b i l i d ades  de d e sa r r o l l o  de l o s  

ind iv iduos humanos, en t r e  l a  producción humano-especifica y l a  

pa r t i c i pac i ón  consc iente  d e l  ind iv iduo  en e l l a .  

6. CONCLUSIONES. 

1.- E l  Estado ha sido incapaz de l o g r a r  una l e g i s l a c i ó n  que no 

prejuzgue l o  d i f e r e n t e  como anormal. La l e y  e s c r i t a ,  que su 

enfoque data de hace 60 anos, persiste en  su ca rac t e r  

abso lu t i s t a ,  pa te rna l  y a u t o r i a t r i o .  
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