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INTRODUCCION 

Antiguamente a los ancianos se les conce

día una gran importancia ya que tenían la sabidurfa de los años y la ex-

periencia, a los niños realmente se les prestaba poca atención pues se -

decfa que no aportaban nada provechoso, puesto que solo se les alirnen~ 

ba y no producían. 

Ahor:-a las cosas han cambiado y el niño ha 

pasado a tener una impor:-tancia muy gr-ande ya que se le ha valorado so

br:-e todo se ha tomado conciencia ele que forman parte del futuro de cada 

paf s. 

No se puede dejar de mencionar a la fami

lia que juega una papel ya no digamos impor:-tante, sino esencial para la

formación del niño que más adelante set•á un adulto con obligaciones y -

responsa bi U dades. 

Durante la etapa familiar el niño recibe el 



afecto y la seguridad de sentirse querido sin mas responsabilidades que 

jugar e ir a la escuela. 

Un _niño sin familia, o por lo menos un sub~ 

tituto de la misma, dá lugar a un problema social, dentro del cual se en 

cucntn1 el nhl!'.' callejero. 

El presente estudio habla sobre el mundo -

del nif'io callejero, ya que aunque son niños que a¡xH"ente o fisicamcnte -

son normales, mentalmente son niños-adultos pues han vivido experien

cias impropias. de su edad; Jo que les provoca una especie de inadapta 

cl6n en un medio an1blentc diferente al que se han desarrollado. 

Es por esto que surgió la inquietud de re~ 

lizar un estudio sobr·e dicho niño y el personal que lo atiende en las ins

Liluciun<:s dt: asistencia. 

El presente trabajo habb en el primer c~ 

pftulo sobre los aspectos económico, polftico y social, pot· la inlluencia 

directa que ejercen dentro de los problemas q11c A fecrnn n 111 sociecfact y 

las repercusiones que tiene dentro de la misma. 

Mas adelante se habla del Trabajador So -

cial y su área ele estudio para explicar. bccverncmc su campo ele acción

y en los posterloces se explicará el papel que desempeña. 

Se mencionan las instituciones de estud!o

una pübliea y una pri vacla, con una organización di fcccnte en cuanto a -



la atención brindada al niño callejero. 

Poi:" último se presenta el estudio realizado 

al personal que labora en ambas instituciones asr como al nii'lo callejero. 

La finalidad del presente trabajo culmina

con la presentación de un proyecto de TC"abajo Social, en el que se pC"c -

tende que el Trabajador Social haga el papel de organizador de grupos -

de capacitación en atención al niño callejero, ya que estos niños deben -

recibir atención especializada por las características que les son pro -

pias. 

El Trabajador Social esta. preparado para 

desempeñar este papel dentro de las instituciones ademAs de otro tipo -

de funciones como está la de investigar o planear, por citar algunas, ~ 

ro todas encaminadas al bienestar del niño callejero asr como a la difu

sión del problema y alternativas de solución, ya que actualmente el pr~ 

blema del nii'lo callejero estA tomando dimensiones insospechadas, por

to que no se debe descuidar, ya que como se ha mencionado anteriorme!! 

te en los niños estA el fururo del pafs, de tal manera, que las institucl~ 

nes de asistencia al niño callejero deben de estar organizadas y sobre

todo preparadas a educar a los niños como se requiere, puesto que aún 

cuando es alarmante la cantidad de niños que deambulan diariamente en 

la vfa pública las instituciones captan porcentajes muy bajos en propor

ción, y los que se encuentran ya en la institución muchos de ellos tratan 

de escapar. 



Es pL·cciso enc~ontrar soluciones que: eviten 

perjudicar a los niños y tratar de que una vez r¡ue se han instalado en u

na Institución encuentren un lugar apropiado a lo que han vivido, y sobre 

todo personas que Los ayuden a formar su personalidad, es poe esto que 

en el proyecto se propone una alternativa para el buen funcionamiento de 

las instituciones en beneficio de los niños en el que el Trabajadoi: Social 

lleva un papel esencial en La integración del niño a In sociedad, ya que -

de La atención que reciba el niño puede i:epcrcutir en su desarrollo pers~ 

nal de tal manera que como se dé puede repercutir positiva o negativa -

mente según sea el caso. • 



CAPífULO 

1. 1 ASPECTO ECONOM!CO: 

Desde tiempos muy remotos la economía 

ha sido fundamental en el desenvolvimiento de toda sociedad y el bienes -

tai: de sus miembros, de aquí que en este capitulo tratemos acerca de e~ 

te tema; ésto nos va a permitir tener una visión mas clara de la situación 

económica del país y las ¡x>lfticas qut: el gobierno se ha trazado para lo -

grar sus objetivos. Se ha contemplado dentro de este trabajo debido a que 

forma parte integi:al de los países; es decir del medio en que se desenvue_! 

ve el niño callejei:o, de ahí la importancia de hablat· sobre los anteceden

tes de la economía y la política económica que se encuentra dentro del -

Plan Nacional de Desarrollo. 
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DL· Lº:-tta n)aneea :-;e pul·tk..' lL--nL'r una vi -

siún clara de: la economía del pnf,.: y los objcti\•os quL' tit-nc el !):Obierno 

para ll!vantarlo: organizando las acrividnde,; económicas. 

l .a econ,1111ia ha ido c:volucionando y esta 

situación se puede> apreciar a lo largo dv toda,; las ctap:is q'1e ha sufrido

u1a sociedad. 

En la L!tapa p«i mili va de la hununid.:id, -

el humbn: ejercía el trabajo dii:cctamcnre sobn: la naturaleza para sati!:!_ 

facer sus necesidades; pcru conforme pas::t el tiempo éstas aumentan y -

a::lquiere más cxpet·iencia entonces sut·ge la di.visión del tn:ibajo corres

pondiéndole a cada quien una tat·ea a realizar sc.:gt'111 las aptitudes que po

sefan. Algunos se dedicaban a la caza, oti:os a la pesca y así obtenían un 

bien común. 

,\me esta situación surge el trueque, que 

consistía en el intercambio de bien;:,s entre las sociedades primitivas. 

Lo antci:ior dcmuc·c;tra r¡ue es el hon1bre 

el que ha conducido el sistema siendo el organizador y ejecutor de la pr~ 

ducci6.1. 

Con el propósito de pnxlucir bienes, los 

hon1bet•s se valen de las riquezas y fuerzas que la nnnin1le:.m les ofrece 

ya que una de las características fundamenta les de la evolución de un si!:!_ 

tema económico es la distancia existente entre el inicio de la produc -

2 



ci6n y el consumo final de los bienes. 

"Un sistema económico moderno cons 

tituye un complejo tejido de relaciones directas e indirectas, por las cua

les Los hombres llegan a disponer de variadfsima gama de bienes, capaces 

de satisfacer múltiples necesidades y deseos materiales" (l} 

La vida económica de las naciones sub 

desarrolladas gravita alrededor de actividades primarias y en los países 1!! 

dustrializados la agricultura y la minería tienen un modesto papel en la g~ 

ncración del producto global. 
El análisis de la economía se basa en 

tres sectores: 

Primario : Abarca las actividades que

se ejercen próximas a las bases de recursos naturales (agropastoriles y 

cxtractivas). 
Secundarig: Reúne las actividades in -

dustriales mediante las cuales los bienes son transformados, les son adi-

cionadas características correspondientes a distintos grados de elaboración. 

Terciario: Corresponde a los bienes -

y servicios. 
Como ya se ha mencionado, el hombre 

(l} Barros de Castro Antonio, Lessa Carlos L-co., "Introducción a la Econo 
mfa, 2Ba. edición, siglo XXI, México. 
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ocupa un lugar prcpondcranrv en la pnl<.lucdún, es convcnk-mc aclara• 

tipos de población que benefician o perjudican a la cconnmín: 

Es la porción de la población que se encuentra cfcccivamcnrc dcnu:o del 

mct·cado de trabajo susteaycn.Jo estudiantes, pcesona 1 doméstico, cte. 

2. - !:'.oblac::_i_l'.ln Econl>mi.:amcn_i:c ln~cti':'.l~ -

Es la que: se encuentra cn edad de trabajat· pero C<ll"ecen de una capacidml 

física o mental pam ejercer nlgum1 actividad. 

l. l. l S!TU:\ClON ECONOMICA AGl'U1\L 

Actualmente México al ravicsa por la -

tan nombrada "Crisis Económica" quo se predijo duraeía algunos años d_s 

bldo a la gravedad de la situación que irnpci:-a en el país. 

Antes de continuae es conveniente de 

flnle el término'Crisis" según Andcr Egg; "'expresa la alteración o intc-

rrupci6n de un proceso o la súbica manifestación de una ruprnra de cqu_i. 

libL"io" (2) 

En México, la baja del petróleo vino a 

agudizar más la problemática económica debido a la poca demanda que -

había y In excesiva ofercn, siendo una de las principales fuentes de lngr~ 

so del país. 

(2) Ander Egg Ezequiel, Q~cionael;> de _Trabajo _?ocial1 Edit. El Ateneo, 
Ba. edlciOn. 
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El empleo de por si ha sido insuficien

tc,con la crisis se acentuó el número de desempleados, y aunque existe 

gente preparada. desempeña actividades que no le corresponden, por fl!J 

ta de empleos productivos que satisfagan las necesidades actuales. 

En diciembre de 1982, la situaciOn ec~ 

nómica del país era sumamente crftica; la tasa de desempleo se habfa d_!:! 

plicado, la producción se habfa detenido, la inflación no solo habfa alca!!. 

zado niveles de cien por ciento, sino que estaba acelerando a una veloci

dad inusitada, el Ingreso nacional al Igual que el producto, se habfa co!! 

traído y el sistema financiero ya no captaba suficiente ahorro, el sector 

público registro por 2o. año un déficit superior al 153 del producto. 

Se han introducido comentarios de re

vistas y periódicos respecto a la situación económica por la que atravi:= 

sa el país; tomando como referencia los años de 1982 (Revista Proceso) y 

1936 (Periódicos). 

En la Revista Proceso dice: "En 1982. -

se hablaba de que la economía mexicana marchaba sobre una reducción 

de su crecimiento. En este vacío de una política económica integral de -

manos del gobierno, el sector empresarial sigue sacando la mejor vent!!; 

ja, especula con las divisas, aumenta precios a pesar del cierre de alg.!:! 

nos comercios, incrementa sus utilidades, rechaza aumentos salaria 

les e impone condiciones de polftica económica para el pr6ximo gobierno. 
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El conflicto de l982- continúa- viene-

de hecho de l976 e inclusive de mas atr-ás. Después de la devaluación de 

l976 se pidió una nueva política económica parn evitar nuevos traspl6s -

en lugar- de la adopción de progrnmas de estabilización que únicamente -

cargaban la recuperación sobre los asalariados y posponían la solución-

de la crisis. Pero no hubo ni en l976 ni en 1982 cambios en el modelo de 

desarr-ollo ni en la política económica pues las medidas tienden a justi~ 

car la desigualdad" (3) 

Como puede apreciar-se la crisis eco-

nómica viene de años atr-ás; por lo que en 1982 ya se pedía una mejor p~ 

lítica económica que pudiera afrontat· los pr-oblcmas que se pr-esentaban 

y que podían agravan;e .:n unos anos más; como ahor-a (l987) se cst6. re -

sintiendo en los sectores público y privado. 

En otros artículos del periódico Uno-

más uno, dice: "A cuatro años, el presidente de la COPARMEX (Confed!:; 

ración Patronal de la República Mexicana) &!marcio Anlavfn M. afirmó · 

ayer que el gobierno aplica una política económica fracasada, la cual se 

basa en un modelo de planificación central y excesivo intervencionismo-

que debe ser cambiado ya que de otra manera se continuará con la crisis 

sin posibilidades de abatir la inflación o crear más fuentes de trabajo"(4) 

(3}Revista Proceso, No. 278, lºde marzo de l982 • 
. (4) Uno más uno, 28 de mayo de l986. 
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En otra nota del mismo peri6dico; di-

ce que "El dirigente de la ConfederaciOn Revolucionaria de Trabajadores 

Mario Suárcz, afirmo que reprlvatizar la economía del pafs será volver 

a sistemas prosaicos, por lo que el Estado debe mantener la rectoría e-

conómica a fin de lograr el desarrollo del pafs. Asevero que la CONCA_ 

NACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) presiona pa-

raque el Estado abandone su política de carllter social encaminada a pr~ 

teger la economía del pueblo para cuidar sus intereses y aumentar sus!:! 

tilidades" (5) 

Se puede apreciar que en los artfculos 

se hace referencia a la política económica empleada y que por lo visto -

no h:i dado resultados favorabks. 

Sin embargo, en cuestión de la econo-

mía actual no hay noticias alentadoras ya que solo se habla del alza del-

petróleo, la inflación, etc. como en los siguientes artículos: 

"Extremadamente diffci les las perspcs; 

tivas de América Latina: OEA; Hay una gran preocupación en el seno de 

la OEA ante este agudo problema -dijo Baena Soares- quien calificó de-

gran iniciativa para solucionar tales problemas, el acuerdo de Integra -

ción económica suscrito entre Argentina, Brasil y Uruguay.,. (6) 

(5) Uno más uno, op. cit. 

(6) El Heraldo, 18 de agosto de 1986, p. 1-F 
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"Pronostican que la inflación lleg!_!_ 

rá a 1153 este ai'lo". La inflación al cierre de este año será de alrededor 

1153, consideraron los asesores financieros del bufete de Promoción in

dustrial, quienes señalaron que el PAC propició el inminente proceso -

hiperinflacionario que solo al cabo de dos años podrlí ser controlado, y 

al mismo tiempo abrirá la posibilidad de crear un nuevo programa de -

estabilización. 

Manifestaron que la economía se -

encuentra en el umbral de la hiperinflación, ya que al mes de junio el -

fndice de mes de precios al consumidor alcanzó en forma acumulada 

83. 23, cifra que se explica por el acelerado deslizamiento cambiario, -

altas tasas de !ntcr~s. alto d6ficit presupucsrnl. fuene" irnmr.ntos en los 

precios, bajo control, así como los de la cunastu básica. Sin embargo-

el PIB considera que el factor más peligroso es el proceso de indexa -

ción, en el que se encuentra inmersa la economía, y que impulsa altas-

expectativas inflacionarias; aquf - señalan- el único factor que falta pa

ra formalizar el proceso, es el de ajuste al salario mínimo el cual po -

drfa darse en septiembre de este ai'lo por lo que determinaron que la in

dexación constituye, un paso previo a un proceso hiperinflacionario" (7) 

Se menciona la palabra indexación-

en el sentido de que, como la inflación está aumentando a pasos agigantados a 

· (7}"""Novedades, 23 de agosto de 1986, p. B-1 
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un paso de la hiperinflaci6n; entonces la gente misma es absorbida hasta 

que llega un momento en que le parece natural el alza de los precios, 

Respecto al petróleo se expresa lo

· siguiente: "Posible alza del precio del petróleo para noviembre". El pr.!: 

cio del petróleo podrfa subir a 18 dólares por barril hacia mediados den~ 

viembre, de acuerdo a los pronósticos de Energi Futures Gruoup, de Be-

thesda, Maryland. si los miembros de la OPEP respetan los términos de 

su reciente acuerdo de corte de producción, alcanzado en Ginebra. La el'!! 

presa de análisis petrolero también indica que si falla el plan de la OPEP

las_ tarifas d~l crudo podrían descender a menos de 10 dólares por barril" 

..... (8) 

Esta nota es sumamente importante 

pues una de l11s principales fuentes de ingreso en México, se basa en el -

petróleo, ya que es uno de los principales productos de exportaci6n y si

sube el precio repercute positivamente en nuestro pafs al contribuir en

e! mejoramiento de la economfa. 

"Japón proporcionarA ayuda financi.!: 

ra amplia a México". Al llegar a la capital mexicana procedente de Bra -

sil, el funcionario japonés reveló que la cooperación económica entre a~ 

bas naciones será concretada durante la próxima visita del presidente Miguel 

(8) El Heraldo, op. cit. 

9 



de la Madrid a Tokio, en noviembre próximo, 

Este fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales, agregó, comprueba la teoría del gobierno de que solo a tra

v(!s de la cooperación internacional se podrá superar la crisis de la eco

nomía mundial ••• 

En seis meses México deben\ regresar, 

al crédito puente. La semana próxima puede estar listo el trámite ofi -

cial de un prt'.stamo puente para México, por l, 600 millones de dólares 

y la banca privada ha comenzado a responder favorablemente, dijo hoy -

el Directo[" de Crédito Público en México, José! Angel Gurría ..• " (9) 

En esta nota, a pesar de que se le es 

tá concediendo ay1.1dR financiera a México, lamentablemente también e~ 

t{l contribuyendo a aumentar "la deuda" que ya tiene años en México y en 

lugar de disminuil'." aumenta; aunqLc es E. U. su principal país acl'."eedor. 

"Ahora el candidato del PRI a la Presi 

dencia de la República surgirá de la propia crisis. Quien llegue en estas 

circunstancias tendr{l la obligación de exponer precisa y claramente cu! 

les son sus objetivos, y cutiles son sus programas para enfrentar la si

tuación, Pero no podl'."á distanciarse de la corresponsabilidad en la fol'."m!:! 

\ación, aplicación y seguimiento de los planes y programas del sexenio-

1982-1988. 

"{9)-Novedades, op. cit. 
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Quien fuere tendrá que cargar con el 

deterioro de los salarios reales, de los niveles de consumo de la mayo-

,ría y simultánicamente con el disgusto empi.-esarial_ por las políticas de~ 

gasto público, fiscales, de ci.-édfto y poi.- la recesiCln en la planta produ~ 

tlva ..• (LO) 

En estos anículos se puede apreciar-

que ya se habla inclusive del próximo candidato a la presidencia, que d~ 

be estai.- preparado para afroncar los pi.-oblemas y que lógicamente no -

tienen una posible solución por lo menos en los pi.-6ximos años, lo cual 

quiere decir que aún habn'i "crisis económica" pai.-a un buen i.-ato. 

1, 1. 2 POLITICA ECONOMICA 

Los lineamientos a seguir pai.-a supe 

rai.- la crisis econ6mica por ta que atraviesa el país se contemplan en 

el sexenio 1982-1988. 

En la Política Económica dice lo si 

guiente: "Es nccesaLio disminuir la dependencia del endeudamiento ex 

tei.-no. abatli.- la inflaci6n i nter-na y establecer- una nueva orientación del 

desarrollo". Aún cuando el petr6leo no será una fuente tan importante -

de recursos como lo fue en el pasado, sc¡c,ui t'ii siendo en el futuro prOx_! 

mo un puemc Je apoyo, par-a hacer frente a las necesidades y obligaci~ 

nes nacionale>s. 

(i(})Excélsior, 17 ele agosto ele 1986, p. !8-A 
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Exlstt.!n amplias posibilidades y recur

sos naturales para desarrollar fuentes de alternativas de energfa: carbo

nfferas, nucleares y solares. 

El manejo <.le la política económica se

enfrentará en los próximos años a fuertes restdcciones derivadas de la -

inercia y de los importantes desequilibrios heredados. En particular, se 

enfrentarán restricciones y presiones sevei:as en el sector externo, en -

las finanzas públicas y privadas y el mei:cadu ele tn:ibajo. 

La i:eoeclcnación de la inveL"sión públi -

ca en torno a las pi:ioi:idadcs de empleo, bienestar social e infraestruct!:! 

ra, irá mai:cando la orientaci6:1 del desat-rollo. 

En la ú.lti ma década, la rasa de infla -

ción ha sido ascendente y variable. En los próximos ar1os, la reorienta -

ción de la política económica y sus efectos sobt·c las expectativas apoya

rán un cambio de tendencia en materia de inflación y un proceso de convcE 

gencla gradual de la inflación lntei:na hacia los ni veles de inflación inter

nacional. 

El gasto p(1blico es un instrumento de -

fundamental importancia por su impacto en la actividad económica. Es d<;:: 

tenninante para la distribución del ingreso y del bienestar social, el ma

nejo de la demanda agregada, el fortalecimiento de la posición econó-
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mica externa y la reorientación del desarrollo sectorial y regional. 

La asignación y ejecución eficiente 

y honesta del gasto responderá a cinco objetivos primordiales: 

l. - Promover el desarrollo social -

mediante la generación de empleos. 

2. - La prestación de servicios bá

sicos y la reestructuración selectiva de subsidios. 

3. - Inducir un comportamiento ad~ 

cuado de la demanda interna. 

4. - Fortalecer la capacidad del a -

pal:'ato pl:'oductivo y distributivo. 

S. - Promover una distl:'ibución terrJ 

torial mas equllibrada de las actividades productivas y del bienestar so-

cial. 
6. - Asegurar la eficiencia, honra -

dez y control en la ejecución del gasto público. (11} 

La política de la empresa pública -

corregirá las Ineficiencias y apro\•echará plenamente las posibilidades -

de estas actividades en la producción de bienes y sel:'vicios y en la prom~ 

ción, regulación y dirección del desarrollo económico y social. 

La i~olfticn de financiamiento del des!! 

(II)-Plan Nacional de Desarrollo, sexenio, 1982-l988. 
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rrollo deberá instrumentarse para que alcance la máxima creaci6n mo -

netaria y con el menor acceso al crédito externo. 

El adecuado aprovechamiento de nue;! 

tro potencial de desarrollo requier-e la cor-r-ección de los pr-oblemas estru~ 

turales que aquejan a la economía y que se han agudizado con el paso del -

tiempo. 
Las principales deficiencias de la e -

conomía se manifiestan en las siguientes cuatro líneas: 

- Los equilibrios dd aparato produ~ 

tivo y distributi\•o. 

- Insuficiencia del ahorro interno 

- Escasez de divisas 

- Desigualdades en la distribuci6n de 

los beneficios del desarrollo. 
En cuanto a la situación de. los tres -

sector-es de la economía: 
Pr-imario: Por un lar-go per-íodo la -

pro<lucción ngrícol:l mantuvo un elevado r-itmo de cr-ecimiento superior al 

de la poblaci6n, proporcionando alimentos, materias pt·imas, divisas y ma 

no de obra. 
La falta de ot·ganizaci6n del campo o -

la debilidad y atomizaci6n de los organizadoJ:"es existentes son dificulta 
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des graves que enfrenta la agricultura de subsistencia, al impedir la!'!: 

dopción de nuevas tecnologfas de producción, distribución y administr_!! 

ción y dificult~r el acceso a los recursos y la capacitación plena de los 

productores. 

En la silvicultura, coexisten la tala -

inmoderada de los bosques en algunas zonas, con su desaprovechamie_!! 

to en otras {lreas, en las que la agricultura de temporal y la ganadería 

de especies menores invaden suelos aptos para la silvicultura. 

En el mediano plazo la ganaderfa ofr~ 

ce un rnayot· potencial de crecimiento que la agricultura. 

Secundario: La actividad industrial -

del sector paraestatal ha tenido avances importantes sin embargo en a_! 

gunos proyectos no lrn lograd<> propiciar de manera racional y adecuada 

una mayor integración del atXLrato productivo. 

El proceso de industrialización ha CO_!! 

tribuido a la concemraclón de la actividad económica en unas cuantas -

zonas urbanas. Tan solo en el área metropolitana de la ciudad de Méx_! 

co se genera alrededor del 303 del producto interno bruto y el 403 de

la producción manufacturera. 

Terciario: El sector tecciario ha in

crementado significativamente su participación en el producto y el en -

pleo, a medi,la que la sociedad se urbaniza y se diversifica. 
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En años pasados, frente a una acele 
.~ 

rada expansión económica, el transporte reflejó deficiencias, que mo~ 

traron que las ampliaciones del sistema de transporte han sido insufi -

cientes. 

El ferrocarril se ha rezagado en foE_ 

ma significativa, siendo en general un medio mas apeopiado para el -

transporte de la mayoría de los tipos de carga. 

En forma general es el estndo en que 

se encuentran los tres sectores econónlcos en el país. 

La situación no es muy alentadora y 

mucho menos para las familias que forman parte de la clase baja, por 

lo general son numerosas, no tienen empleos productivos, por falta de 

preparación en las pc1·sonas qu3 por su condición no han tenf·jo acce-

so a la educación y por ende la oportunidad de conseguir empleos por 

los que reciban una buena retribución económica. 

El problema del niiíu Cll tlcjero no dE 

be verse como un problema aislado sino como algo que forma parte de 

un todo, ya que dicho pr~blema viene como consecuencia del ambiente 

familiar en el que la necesidad y la lucha poc sobrevivir contribuye a-·. 

que los niiios busquen nuevos horizontes fuera del ambiente en que han 

crecido. 

El aspecto económico es un factor d~ 

terminante en las familias puesto que cuando los ingresos faltan o no -
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son suficientes para vivir desahogadamente, orilla a las personas a asu

mir actitudes negativas para conseguir dinero. 

Dicha situación contribuye a que el

niño salga a buscar el dinero fuera de su casa (a la calle) ya sea en forma 

espontánea o por obligación impuesta por sus padres para cooperar con -

el gasto familiar y a su vez provoca que el niño pase más tiempo fuera -

que en su propia casa e influya en su formación y en su carácter. 

·,, ·. 
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Se va n contemplar el aspecto polit\co

dcbldo a que es un factor determinante que contribuye a aumentar el índl 

ce de niños callejeros. 

En este inciso hablaremos bL·evemcnte 

del capitalismo, desde su suq;imiento hasta nucst ros días. 

El capitalismo, es un sistema econón"!l 

co, social y p:>litico que sucNlc históricamente al feudalismo y cuyo de

sarrollo preparó la revolución francesa, la n.:v0luci6n indusu·ial y el nu~ 

vo modo de ser en el mundo que se desan·olla ·c.·n los buegos a paL·tir del 

renacimiento. 

El funcionamiento del régimen capita -

lista est1í fundado en el interés part!culnr, has:iclo en el principio de \a -

_Ubre empresa, en lo econ6mico y la libre competencia en general. Como 

estilo de vida se :ipoyó, en el egoísmo privado y en el afán individual de

obtener lucro: se caracteriza asimismo por el predominio del capital co

mo elemento de producción y ncdio de distribuci6n de riquc:rA'l, por la pr~ 

piedad privada de tipo burgu"és de los bienes de producción; la apeopiaci6n 

de plusvalía, que sirve para incrementar el capital y como consecuencia 

de todo ello por la explotación del hombre por el hCJmbre. 

Los inteL·eses mas importantes de la -

burguesía monopolista son: 
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l. - La conservación del régimen so -

cial capitalista. 
2. - La conservación de los salarios en 

un nivel lo más bajo posible. 
3. - La reducción de los Impuestos que 

la burguesfa paga y la transferencia de la carga fiscal a otras clases y -

capas de la población. 
Autores como Sombart consideran que-

los tres elementos hásic.os del capitalismo son: 

a} Espíritu 

b} Forma 

c) Tecnología 

Al espfdtu lo forman tres ideas: adquJ. 

sición, competencia y racionalidad. La forma de característica libre da-

origen al liberalismo económic0. 

La tecnología capitalista sirve para e-

levado al mas alto grado de productividad. Respecto a este último punto 

mas que de tecnología capitalista habrfa que hablar del uso capitalista de 

la tecnología aunque es cierto que la misma se di6 en el período de expa!! 

sión capitalista. (12) 
Siguiendo al autor, consideramos que-

el capitalismo en nucstt·o país tiene estas mismas características. 

(12)-Vargas Eugenio, "La economía política del capitalismo" Ediciones -
de Cllltura Poplllar,-1970, Méxic¡:;:-------------
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La política en México, como en

muchos pafses, es llevada de manera diferente por sus gobernantes, y 

según las necesidades que existen en cada momento, principalmente 

respecto a las clases mas desvaliJas, como son los niños y los anci~ 

nos. Este trabajo está enfocado específicamente al niño callejero, por 

lo mismo vamos a hablar sobre las políticas que los gobernantes han

seguido para protegerlo. 
Durante el período del presidente-

Emilio Portes Gil, (24 de enct·o de 1929), se constituyó la Asociación -

Nacional de Pt·otccciC•n a la Infancia, como una asociación civil que era 

presidida por su esposa, Posteriormente se creó por decreto presiden -

cial publicado en el í1iario Oficial del 31 de enero de 1961, el lnstltuto

Naclonal de Protección a la Infancia, organismo pliblico descentralizado 

que tenfa la finalidad de brindar protección a la niñez, en ese entonces 

era presidente el Lic. Adolfo López Mateos. 

Posteriormente y debido al crecicn 

te número de menores desamparados, el gobierno vió la necesidad de -

crear instituciones orientadas al cuidado de éstos. 

El 15 de julio ele 1968, bajo el go -

bierno del presidente Gustavo Diaz Ordaz, se crea por decreto publicado 

en el Diario Oficial un organismo denominado Institución Mexicana de A

sistencia a la Niñez, cuya responsabilidad era la de proteger al menor -

desamparado y dar asistencia médica a la niñez mexicana. 
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Dado el incremento de los servicios -

que demandaba \a niñez mexi=na y sus faml\ias, en 1973, estando en el 

poder el Lic. Luis Echeverría Alvarez, el INPI, dió un nuevo enfoque a 

sus objetivos y programas procurando el desarrollo integral de la niñez 

llevando a cabo actividades de promoción del bienestar social en los as -

pectos cultural, nutricional, médico, social y económico, considerando · 

al niño dentro del núcleo familiar y formando parte de la comunidad do!! 

de se desarrollaba para propiciar así un nuevo desarrollo y encauzarnie!! 

to de la infancia. 

Este nuevo cambio en la filosofía y la

polftica diO lugar a que el C. Presidente Constitucional de los Estados U 

nidos Mexicanos expidiese un decreto que fue publicado en el Diario Ofi -

cial de la FederaclC>n. El 30 º"' octul;;rc de 1974, "'n el cual se le confirle 

ron al INPi nuevas atribuciones. 

Sin embargo, dada la multiplicidad de 

acciones que se venían realizando, la denominación del Instituto ya no c~ 

rrespondfa a las atribuciones que se le habían sei'ialado inicialmente, te

niendo conocimiento de esto, el ejecutivo federal, expidió un nuevo decr!: 

to publicado el 2 de enero de 1976, con el cual nace el Instituto Mexicano 

para la Infancia y la Familia formalizando así desde el punto de vista ju

rídico lo que e::n la práctica se venía realizand:l, 

Posteriorme.nte y considerando que ta!! 
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to la Institución Mexicana de 1\siswncia a la Nil1t:.·z y el Instituro :l.1cxlca

no para la Infancia y la Familia eran organismos püblicos descentr-aliza

dos que habían fomentado el bienestar- social en el país coadyuvando a la 

satisfacción de las más grnndcs necesidades de la población y que dada -

la afinidad en Los objetivos de ambos or-ganismos, se estimó conveniente 

que sus funciones se l"Calizaran, sin aplicaciones ni interfe1·encias a tra

vés de una sola administración la que pennitieía adenaás una mcjot· utili

zación de los r-ecursos y mayo1·es beneficios para la colectividad, es así 

como se ct·ea mediante decceto pcesidencial publicado el 13 de enero dc-

1977, un organismo descentralizado con p~·rsoiialiclad jur-ídica y patrimo

nio propio denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de -

la Familia (D!F). 

Mas adelante se hablará espccffic~ 

mente de las Instituciones creadas por el gobierno y por particulares, en 

cargadas de asistir a niños callejeros. 

En esLe sex,:,nio (l982-1988) se tie

ne contemplada la política del gobierno para subsanar los problemas ce~ 

nómico, político y sociales, que tanto influyen en la problemática del ni

ño callejero. 

Dicha política contempla los si 

guientes aspectos: 

La constitución articula orgánicamc!! 
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te al p:..ieblo de México, titular de la Soberanía r-.acional y establece las 

competencias de los poderes de la Unión, medio del que dispone el pu~ 

blo de México para ejercer su soberanía. 

La propia Constitución confía al Est!! 

do la organización de un Sistema Nacional de Planeación Democrática y 

ordena la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo al que deben s~ 

jetarse los programas de la Administración Pública Federa l. 

Compete al Ejecutivo de la Unión esta 

blecer los procedimientos de participación y consulta de los sectores s~ 

ciales, coordinar con los gobiernos de las entidades federativas, e ind~ 

clr y concertar con los participantes las acciones para elaborar y ejec~ 

tar el plan. 
La política de desarrollo debe hacer -

frente a los desequilibrios de nuestra economía que limitan las posibili

dades de crear en el corto plazo, las condiciones de un crecimiento con 

justicia ciertas ramas de la producción a lo cual se han añadido insufi 

ciencias para financiar sanamente la inversión. 

La planeación para ser democrática, -

debe incorporar ia panicipación creativa de la sociedad civil, dando a -

los propósitos, deseos y expectativas de los diversos sectores sociales 

la fuerza de la que carecen cuando se presentan en forma aislada, 

Como puede observarse, la fun~'.iün -

del Estado no es nada fácil ya que le compete al gobierno la elaboración 
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de políticas con los lineamientos a seguir así como estrategias, de tal -

mnncra que corno objelivo pc-incipal esté el de pt·opieiar el desarrollo~ 

conómico - social, para que repercuta de una manet:a positiva en la po

blación, pet·o pl"incipalmentc políticas encaminadas a clevat: los niveles 

de vida de las clases poco fa\•Ot:ecidas, dentro de las cuales se encuen -

tran los niiíos callejeros, produclo de una sociedad en crisis y de un pa

ís dependiente económicamente de países más fuencs. 

Es necesario adoptar modelos de dcsa 

rrollo propios; acordes a las necesidades del país que propicien el des~ 

i:rollo de las clases marginadas. 

El problema del niño callejero, como 

ya se ha mencionado anreriurirn:::nte, forma p:lrte di" un conjunto, es de

cir de un "todo" puesto que son pC"oducto de la actual sociedad en CC"isis 

si bien no es un problema de dos o tres años atrás, sino de mucho mas 

tiempo, es una cat·acterística del sisu::ma capitalista en el que el país -

se encucntC"a inmerso. 

Inclusive ellos se identifican por un p~ 

sado semejante; desintegración familiar, indiferE:ncias, agresión verbal 

golpes, falta de caC"iño y atenciCm, pero la mayoría tiene familia. 

"Basw que contemplemos una calle de

bari:iada, p¡a·a darnos cuenta ele que el niño mexicano tiene quE: enfren

tarse muy precozmente a todos los riesgos del mundo que lo rodea" (l3) 

(l3)--Ramírnz Santiago, ''._E.l_~~>!.15~.? .... "Editorial GL"ijnlbo, 1981. 
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" La política del gobierno mexicano se

ha enfocado a la creación de una sociedad igualitaria con el fln de que t~ 

dos gocen de lo.s beneficios que la misma sociedad produce." (l4) 

Dicha política va dirigida especialme_!! 

te a las clases desfavorecidas y marginadas en las cuales se encuentran 

los niños callejeros producto de la situación del país en la que se encie

rran varios factores como son el desempleo, la educación, etc. , que CO!!_ 

llevan a desequilibrar a la sociedad por lo cual el gobierno contempla en 

su polftica aspectos tendientes a combatir estos factores. 

No puede concebirse la polftica como

una actividad independiente de su contexto. Por ello es que \a función -

principal dd político será la creación de una conciencia polrtica en el !.!:!_ 

di vi duo social. 
La posibilidad de una actuación políti-

é:a eficaz requiere concebir a la sociedad como un conjunto de individuos 

aptos para la dirección y un sistema político apto para dirigir. 

Es necesario e importante considera!'. 

los juntos a Estado y Sociedad porque de esta manera se une el gobierno 

con la realidad social que se gobierna. 

La discusión de las diferentes alterna 

tivas para encat-ae esta problemática del niño callejero es rarea de los-

(l4)l'lan Nacional de Desarrollo, op. cit. 
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políticos puesto que son los que tienen las posibilidades de acceso a los 

mecanismos que afectan las rafees de la sociedad. 

lntimamente relacionado a la necesl 

dad· de regímenes políticos más humanos en la consid.:it·aci6n por parte -

del Estado, del niño callejero como una realidad de la problemfitica co -

munitaria que merece destacada atención, se debe Insistir en su acción, 

que dar{t como resultado la unión de la sociedad, para combatir los con 

flictos existentes. 
l.a tarea del aparato político es la de 

crear estructuras en la contemplación de un marco legal que incluir{! los 

dispositivos legales para atacar dicho problema si no en su totalidad, sr 

parcialmente. 

l. 3 ASPECTO SOCIAL 

La familia siempre ha sido conside

ra:la la pie<lra angular de una sociedad por lo que se definirá dicho ::ér

mino para contemplarlo dentro del aspecto social. 

"En sentido estricto, grupo que tiene 

su funda.mento en la pareja conyugal y su realización. plena, en la filia

ción derivada del mismo. Analógicamente se dice que constituye una fam!_ 

lia, un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones ele origen y -

semejanza". (15) 

(15) Ander Egg Ezequiel, op cit. 
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Otro autor; pai:te del hecho que la in

tegn1ci6n de la familia es el resultado de la intervención de factores h~ 

redados y de factores de experiencia en un medio social cualquiera, y -

centrándose en los principios de la psicología social, que afirman la il!; 

ponancia de los primeros años de vida para la constitución de la perso

nalidad se puede afirmar la influencia decisiva de la familia en el indivl 

duo. 
La familia, en donde la estructura de 

pooer es de tipo vertical presentará como únicas alternativas, en el in

terjuego pcrso;ial, familiar y social el autoritarismo o la sumisión. 

En este primer núcleo donde muchas 

veces el individuo aprende que el reaseguramiento de su persona, exige 

la posesión del poder, el sometimiento se identifica con la entr"ega de -

la dignidad. 
Si se contempla a la familia en cuanto 

a sci preocupación en el pt-oceso de socialización política, su imponancla 

radica en ser ella e.1 donde el individuo aprende los procesos de adquis_! 

ción y control de podeC" en el ejercicio de la autoridad por parte de los -

padres. 
En una estructura fami liat· de tipo ve!: 

tical impulsa a lo:; individuos a una continua posible defensa de su unidad 

al mismo tiempo que acrecienta los scntin1icntos de inseguridad e imp~ 

tencia. 

Si la estructura familiar es de tipo h~ 
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rizo.ita! donck' d pod·::r es sinónim::> d·:! ayuJa p.ira tudvs los 111lem~ro:>,

al1111t:11tan las po,,lbilidaJ:::s d·: creci111l.c11to y 111acl.a-aci6.1. 

Es necesario :pe se resp.:tc a lo;; jóv!:: 

nes como a lo;; adulros se les escucha~' valora en un clima de auténtica

comunicación. La inregt-ación farnlliat· en un clima así, es la piedra an

gular de un desarrollo social positivo. 

La familia debe ser considerada como 

una unidad social, cultural econC>mica y biológica, regida por leyes ps_! 

cológicas parricular..:s. 

El gran ava.1ce tecnológico y científico 

mo:or del can1bio acelerado ha sorprendido al hombre mismo, que se ha 

visto incapaz de evitar su deshumanizació:i y paea ello contribuyen dc

una forma determinante en los pt-oblemas sociales cnn-c el103 el del ni 

ño callejero. 
El mo::lclado del niño, sea deliberad:> 

o no intencional, se alcanza por la interacción de pcrso.1a a p·::rsona. La 

n~spuestn social del padre aun:¡ue ésta se base en necesidades y valores 

ya formadas en una cultura y sociedad p.:irriculares, El niño reacciona

ª su vez y en esta mutua inrcracción se desarrolla el clt-ama de la socia 

lización. 
La creació:l inicial del yo riene lugar 

durante el proceso de socialización; siempre que el individuo adopta v~ 

lores de grupo, ocurren algunos cambios en él y en su scntide> de idenri 
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dad. 
Muchos grupos e instituciones dese!"!! 

>peñan una parte en la socializaciOn de la persona. 

Durante la primera Infancia, su exp~ 

,riencia dentro de la familia es la única fuente de satisfacciones y frustr!!; 

· ciones que conoce y el niño pequeño caracterfsticamente considera como -

universales los valores paternos. Conforme aumenta su edad aprende que-

hay otros valores. 

Se dice que hay una relación entre los 

modos de interacción de la familia y la habilidad del niño para aprender 

"Los niños de familias educadas deficientemente y de bajos Ingresos tien -

·den a obtener un menor rendimiento en la escuela que los niños de fami 

lias de clase media". (16) 

Dentro del grupo de pares, el lndivl-

duo se asocia con otros que son aproximadamente de su misma edad y sta 

tus social. 
La educación tiene una doble importa!! 

cia, está centrada en la persona y en la sociedad. En la sociedad tradicl~ 

nal, donde solamente unos pocos eran educados, la escuela desempeñaba ~ 

na parte menor que los miembros de una familia para determinar la fun 

ción y status definitivo del estudiante. 

(16) Broom Leonard, Philip Selznick, "Sociología", la. edición en español, 

Edit. Continental, México. 
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La manera en que el indivi<.luo realiza 

su función· en la escuela y los cursos Je estudios que escoge, frecuente 

mente determinan su ocupación, Ingreso y prestigio futuros. 

La escuela es el rne.:,rnismo ccntral

para guiar y facilitar la movilidad entre las gcnct·acioncs.-

El aspecto social, es una consccuen 

cía del aspecto político económico por lo que el probiemn no solo radi

ca en disminuir la poblaciOn, si la cducaci(>!1 u otros factores no alcan

zan a cubrir la demanda. 

En 1798 se publicó un aniculo por pr.!_ 

mera vez; el Ensayo sobL·c el principio de población en el que planteaba 

el problema del crecimiento de la población humana sobre el crecimien 

to más lento de los medios de subsistencia, pot· lo cual es necesario e~ 

plorar los recursos con que cuente el país a 1 máxi 1110 y lograr el desa

rrollo intcgntl de la sociedad. 

En cuanto n la religión; se puede de

cir que existen las creencias y prácticas religiosas en todas las socic _ 

dudes conocidas desde las mas simples y aisladas hasta las mas compl!;: 

jas urbanizadas. 
No todos los lndi viduos son L"eligiosos 

pero alguna forma de comportamiento religioso se c11cucntt·a en todas 

Las comunidades humanas. 

Algunas religiones creen en un solo 
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Ser Supremo, otras son politeístas. La respuesta religiosa básica con-

s!stc en que el hombre se relaciona con lo que reconoce como sagrad<r 

o en la transfe>rmaci6n de lo que es secular en que es sagrado o santo. 

Cuando algo es hecho sagrado, se le 

enviste de un significado o valor especial, se le trata con reverencia, -

pavor y respeto. Cualquier cosa puede hacerse sagrada; una parte del-

cuerpo humano, una creencia, un lugar de reuni6n, un animal, una taza 

de,aceite o agua. 
En el estudio de la religi6n, es nece-

sario distinguir los siguientes elementos componentes: 

l. - Ritual: Los rituales religiosos son 

actos prescritos que son sagrados de por sf y también simbolizan lo sa 

grado. Entre los cristianos, el servicio de comuni6n es sagrado, tam-

bién simboliza el sacrificio de Cristo. 

2. - Se~!miento: Las emociones reli 

giosas son apropiadas para todo lo que sea mas sagrado en la sociedad. 

3. - Creencia: Las creencias tienen 

un poderoso papel qué desempeñar en la creaci6n de lo i;agrado y al av~ 

carse a los problemas humanos a lo que responde la religi6n. 

4. - Organizaci6n: Es necesaria para 

mantener creencias y tradiciones pat"a conducir asambleas religiosas -

donde se fonalecen las C!'."eencias y el sentimiento para enfrentarse a -

las relaciones entre el grupo religioso y el resto de la sociedad. (17) 
(17) An.ier: Egg Ezequiel, Diccionario, op. cit. 
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Desde el punto de \•ista d~ su papel den

.tro de la sociedad, una de las grandes capacidades poc:enciales de la re!,! 

g!On es la promoción de \a cohesión de grupos. 

En cuanto a la vivienda; los problemas -

actuales, se derivan de la gran inercia de un patrón territorial tradicio

nalmente disperso y centralizado, agravada por la ausencia de una polí

tica regional, urbana y de vivienda explícita; factores estructurales tales 

como la inequitativa distribución del ingreso, así como una desmedida es 

culac!On inmobiliaria. 
La vivienda, para quw sea higi(,11ica de -

be cumplir con ciertos requisitos o funciones que la OMS ha indicado: 

l. - Ne~~idade0_!.slo~ca~: 

a) Atmósfera de pureza química razonable 

b) Medio térmico que evite pérdidas en exceso de calor 

c) Medio térmico que permita una pérdida adecuada de calor humano 

d) Luz diurna suficiente 

e) Luz artificial suficiente 

O ProtecclOn .del ruido excesivo 

g) Suficiente espacio para ejercicio y para juego de nii'ios. 

2. - Necesidades pslcológic~ 

a) Aislamiento individual suficiente 

b) Posibilidad de llevar una vida familiar normal 

c) Relaciones normales dentro de la colectividad 
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d) Facilidad para la labor doméstica evitando fatiga física y mental 

e) Instalaciones para aseo normal 

f) Ambiente estético del hogar y alrededores 

g) Concordancias en las formas corrientes de la vida social 

a) Agua potable en la vi vi en da 

3. - Necesidades de protección de conta
~~: 

b) Protección contra la contaminación del agua y los alimentos 

e) Instalaciones sanitarias y eficientes 

d) Carencia de factores antihigiénicos 

e) Prevención de insectos y otros vectores 

f) Dormitorios con espacios suficientes para evitar contagios 

g) Protección contra accidentes 

1. 3.1 POL lTlCA SOCIAL 

El Estado se propone hacer en forma 

.prioritaria, restablecer las bases que permitan fortalecet· y avanzar en-

este propósito y mitigar y compensar los efectos sociales negativos de -

la crisis. 

- Elevar la generación de empleos así -

·como proteger y mcjorat· gradualmente el poder adquisitivo del salario. 

- Combntit" la marginación y la pobreza 

avanzando en particular en la satisfacción directa de las necesidades bá 
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slcas de La población. 

El gasto público y las políticas fiscal, 

crediticia y de comercio exterlo.r, serán manejadas con el propósito de 

recuperar la capacidad de crecimiento y disminuit· la rcot·icntación del -

aparato productivo hacia la oferta de bienes de consumo popular, para l~ 

grar una mayor generación de empleo poe unidad de pnxL.1cci6n y una me 

jor disll:ibución del ingreso. 

Para el seCLl)l" eclucaLivo, se contemplan 

tres propósitos primordiales dentro de las políticas sociales: 

l. - Pt·o1nover el dcsat·rollo integral -

del individuo, y de la sociedad mexicana. 

2. - Ampliar el ncceso de todos Los me 

xicanos a las oportunidades t'ducativas y a los bienes culturales, dcport;,! 

vos y de recreación. 
3. - Mejorar b prestación ele los ser-

vicios cducarivos, cu\rnrales, deportivos y de recreación. 

En cuanto a la nutrición, se habla de -

que la insuficiente alimentación y dcficicme nuteici(m de sectores am -

plios del pueblo de México constituyen uno de los problemas más graves 

que aún persisten en nuestra sociedad, como evidencia ele un proceso de 

crecimiento desigual. 
Dentro de la política alimentaria, el -

gobierno tiene contemplado el Programa Nacioaal de Alimentación cuyo-
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objetivo general es procurar la seguridad y soberanía alimentarla y al

canzar condiciones de alimentación y nutrición que permiten el pleno d~ 

sarrollo de las. capacidades y potencialidades de cada mexicano. 

La potrtlca social contemplada en cua!! 

to a vivienda. plantea una mejor utilización de la infraestructura existe~ 

te y el aprovechamiento del potencial de zonas alternativas a las ya con

gestionadas. 
Dentro del Plan Nacional se contemplan 

los siguientes objetivos; para que el pueblo pueda tener una vivienda CO,!! 

forme los requisitos que menciona la OMS: 

_ Apoyar la superación "de las carencias 

en materia de vivienda urbana y rural, a través de la acción directa pú

blica en sus tres.niveles de gobierno. 

Modificar las bases del proceso de

desenvolvimlento de la vivienda, supeditando su evolución económica al 

desarrollo social, así como orientando las acciones de los sectores pú

blico, privado y social. 
La política social ha tornado en cue.!! 

ta los aspéctos de vivienda, nutrición, educación, etc. todo lo que con

forma la sociedad, 

Los aspectos económico, político y s~ 

cial son igualmente importantes para el desarrollo de una sociedad, gua!: 

dando un equilibrio ya que es en beneficio de los individuos entre los que 

se cuenta ;i los niños callejeros. 
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CAPITULO 1l 

2.1 CONCEPTO DE TRABAJO SOClAL 

En este capítulo se hablarA sobre Tra

bajo Social con el objeto de ubicar su finalidad respecto a la problemA

tica que vive el niño callejero. 

Trabajo Social tiene diversas definicio

nes según el criterio de cada autor. 

Tratando de encontrar la definición mas 

adecuada a Trabajo Social, en 1976 los Profesores de la UNAM, llega -

ron al siguiente concepto con carActer provisional. 

"El Trabajo Social es una profeslOn del 

Area de las Ciencias Sociales, que a través de procedimientos científi

cos promueve la organización y participación consciente de los mlem -

bros de la colectiv.ldad en las transformaciones sociales, a fin de con-
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tribuir al desarrollo integral de la población" . ( 18) 

Pero no conformes con esta definición -

se realizó un Encuentro de Trabajo Social, en el que se hicieron difere!!_ 

tes aportes a la profesión, y del cual se extrajo la siguiente definición: 

'"El Trabajador Social es un profesional 

del área de las Ciencias Sociales, que tiene como objetivo la organiza-

ción de la población para que participe cn"el desarrollo social, genera_!! 

do acciones tendientes a promover la intervención de los sujetos para -

la solución de sus problemas" (19) 

Este último concepto es mas actual, aun 

que ambos son parecidos, persiguen lo mismo como es el promover el 

desarrollo de una sociedad perCl ésto Re logra solo a través del desarr~ 

llo integral del individuo; para que ésto suceda es necesario lograr que 

el sujeto sea consciente de su realidad para que asimismo logre salir-

avante de la problemática en que se eneuentea inmlscufdo. 

2. 2 BREVE HlSTORIA DEL TRABAJO SOCIAL EN RELACION CON LA 
ASlSTENClA AL NINO CALLEJEHO. 

Como primer antecedente de Trabajo S!?_ 

"(IB)Sánchez Serdán Evangelina, Ei Trabajador Social en la problemáti 
ca de los menores que deambulan en vi~ públi~a, TESlS, México,1976 

(19) Escuela Nacional de Trabajo Social, Ponencias, C. U. 28, 29 y 30 de 
Agosto de 1985. 
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clal se tiene la asistencia social; en la que los conceptos de "caridad" 

filantropía y amor predominaron. 

Estos conceptos estaban muy ligados a 

las actividades de fndole religiosa o secrnrista, ya que las iglesias y -

monasterios atendfan a numerosos pobres. 

En los sig:los XVI y XVli (1576-1660) San 

Vicente de Paul comenzó a individualizar los casos, Visitaba amistas!! 

mente los hogares con objeto de tratar a cada persona sobre una base-

individual, siguiendo su ejemplo se fundaron las cofradfas que llevan -

su nombre y que se ocupan de prestar ayuda-a los pobces en sus haga-

res. (20) 

En el siglo XVIII, siglo de las instituci~ 

nes, se concedió gran impoctancia a los programas de control de me!:!_ 

dicidad. 

El siglo XIX fue brillante. En América 

surgieron figuras ele gran relievo= e importancia paca el desarrollo de 

programas b~sicos de Trabajo Social. 

A Clara Barton de Masachusetts (1821-

1912) se le debe la organización de la Cruz Roja Amecicana. Visitó C.!;! 

ba, fundó hospitales e inculcó principios sanitarios, cooperó en nume-

rosas obras de mejoramiento colectivo, sobre todo en el campo médi-

°{20) Ander Egg Ezequiel, Formación para el Trabajo Social, ECRO, 
Buenos Aires, 1975, 157 p. 
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co-social. 

Charles Lorin Brace fue el pionero de 

la asistencia ~ocial norteamericana, dirigió sus esfuerzos hacia la ate,!! 

ción de los niños abandonados. Fundó en 1850 una sociedad de auxilio in

fantil que desempei'ió posteriormente un Importante papel en el desen -

volvimiento de programas de bienestar Infantil. 

]osephin Shaw Lowel fue una de las fi

guras más representativas de la asistencia pública noncamerlcana. 

Basándose en el método directo de la

observación personal, escribió anfculos de gran importancia sobre la

opinión pública y estableció notables mejoras en instituciones especia-

les. 
IJürotea l. Dix tuvo gran habilidad pa~ 

ra conquistar y obtener el decidido apoyo de representantes y senadores 

pan1 Introducir grandes innovaciones y mejoras para el cuidado de los -

débiles mentales. 

Numerosos métodos de tratamiento y

normas higiénicas se derivaron de su ardua empresa. 

Con el fin de realizar la labor de selec 

ción y atención individual en las institllciones y programas que iban sur -

giendo el estudio de casos fue haciéndose más imprescindible. 

Luego de la asistencia a los pobres y

la beneficencia aparece la asistencia social como un conjunto mas o menos 
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sistematbrndo 1.k: pl"incipios, nonnas y procedimientos para ayudar a in-

dividuos, que satisfagan sus necesidades y n.!suelvun sus problemas. (21) 

La asistencia social ha consisLido en un 

Intento de superar la simplificación empírica por una acción fundada en-

conocimientos científico.'-' y en métodos de acción denominados caso, ¡o;r~ 

po y comunidad (a vc:ces se ha agregado supccvisión y ndminisu·ación). 

En la ddinici<~n prupucsta por la OEA (X 

Conferencia Imeramericana, 1954) se refleja muy clararncnLL' la conccp-

ción vigente y que predominó por más de una década, 

Asistencia Sociál se utiliza como ec¡uiva-

lente a "social wclfure" y se le dan dos acepciones: 

l. - Una actividad de auxilio en favor de un individuo incapaz de lograr-

2 - Una actividad social, sin fines de luct·o organizada por el gobierno o 

por particulares a fin ele que se ayude a aquellas personas que la co-

munlclad considera con det·echo a recibir auxilio, (22) 

Una definición propuesta por la Unión Pa-

namericana (1948) es buena prueba ele ello: 

''Técnica que por medio de la aplicación -

de las conquistas cicntfficas y con el concepto humano de In justicia so -

{21.) Ander Egg, Ezequiel, Diccionat·io, op. cit. 
(22) lbidem 
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cial, tiene por objetivo: 

a) Ayudar a los Individuos, grupos o com!:!_ 

niclades a resolver sus problemas. 

b} Actuar en la implantaciOn y mantcni -

miento de un orden social que garantice el bienestar y la seguridad de t~ 

dos los individuos, (23) 

Después de la asistencia soclal, surge el 

servicio como otra forma de acción social superadora de la Asistencia -

Social ya que organiza de manera mas sistemática que aquella mediante 

procedimientos técnicos mas elaborados, la ayuda a individuos, grupos 

o comunidades, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades y r~ 

solver sus problemas de adaptación a un tipo de sociedad en cambio y reE-

lizar acciones de tipo cooperativo µal·a mejorar las condiciones económ_! 

cas y sociales de la vida. 

Hay necesidad de un servicio social "cua_!! 

do una persona, un grupo de personas o una colectividad enfrenta una s!. 

tuación problema en que resulte imposible superar si no es con la ayuda 

de otros" (24) 

Dos concepciones principales han predomJ_ 

r.im Ander Egg, Diccionario, op cit. 
(24) lbidem 
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nado en el servicio social latinoamericano: 

a) La conecpciCm aséptico-tecnocrática: 

comienza en la década del 40 (cuando el "social work" norteamericano -

imprimió su sello y estilo en el servicio social latinoamericano) en cua-

tro aspectos principale,;: 

- En la pC"eocupación técnico-científica 

- En la acentuación psicologisra del marco teórico referencial 

- En la elevación del "status" profesional 

- En el tecnici,;mo ª"éptico 

El social work norteamericano "encandi-

la" a mLtchos profesionales lat.inoarneC"icanos y los lleva a anteponec: su 

asepsia tecnocrátlca a la situación real (con frecuencia dramática) de los 

hombres con quienes trabajan y del país en donde trabajan. 

b) La concepción desarr.ollisra del serví-

cio social, apoyada en los supuestos básicos de esta corriente, con-tien 

za a perfilarse en la década cid sesenta. 

2. 2.1. ANTECEDENTES DE LA ATENCION AL Nll'lO 
CALLEJERO EN MEXICO. 

En México al finalizar la guerra de inde-

pendencia, era tan gC"andc el abandono a la niñez, que se forrnaC"on gc:u -

pos numerosos de nii'ios callejeros que unidos con los adolescentes, cons 

tituyeron un grave problema social corno acurdó en 1745. 
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Hubo necesidad de publicar un bando de
pollcía en 1829 en el que se declaraba ••• "muchachos que se encuentren 
en esta clase perniciosa de diversión serAn conducidos a la cá.rcel de la 
ciudad para que los destinen a aprender oficio en que puedan ser útiles
ª la sociedad y.asimlsmos ••• " (25) 

Medida que diO origen pocos ai'los después 

a la creación de dos Instituciones; la primera establecida por don Manuel 

Eduardo de Gorotiza en 1841 que fue la Casa Correccional anexa al Hosp_! 

cio de los Pobres y la 2a. por el Gral. José Joaquín Herrera con el nom

bre de Tecpan de Santiago fundado en 1850 para la Corrección de meno -

res delincuentes. 

En 1933 existía en México la escuela de-

enseñanza doméstica que se transforma y surgen los primeros planes de 

ei:;tudlo dt:: la carr<:ra dt:: Trauajo Social, con un enfoque eminentemente-

doméstico y asistencial. 

En 1937 con la organización de un curso-

especial sobre la delincuencia juvenil, para satisfacer la demanda de -

personal capacitado en investigaciones sobre situación socioeconómiea-

de los menores internos. 

El 20 de septiembre de 1938 se puso a -

consideración del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia -

les el plan de estudios para la carrera de Trabajo Social, Este plan fue 

(25) Sánchez Serdán Evangelina, op. cit. 
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aceptado y en 19-!0 el Lic. Manuel Gual Vida! director de dicha facultad 

estableció la escuela para la formación de Trabajadores Sociales. 

Cuando se funda dicha escuela (Escuela

Nacional de Trabnjo Social) ya intenta ser científico; tiene una función

dc concientización, movilización y organización del pueblo para que cn

un proceso de promoción del autcxlesan:otlo inrcrdcpcndientc, individuos 

grupos y comunidades realizando proyectos de TL·abajo Social, insertos 

críticamente y acentu~ndo en sus propias organizaciones, participen as 

tivarnente en la realización de un proyecto político que signifique el trá!! 

sito de una situación de dominación y marginalidad a otL·a de plena par

ticipación del pueblo en la vida política, económica y social de la nación 

que cree las condiciones necesarias para u11 nuc·•o modo de ser hombre. 

Es en 1939 cuando Paula Akgria y Ma. E

lena Rincón( profesoras not:malistas) son las p1:imet:as mujeres mexic.!:I; 

nas que obtienen una beca de la Fundación Rockefellet: para cursar es -

tudios de Trabajo Social en la Univet:sidad ele Tulane. El ot:igen del Tt:~ 

bajo Social Profesional en México se dá con la fundación de Escuelas p~ 

ra fot:mat: Tt:abajadot:es Sociales. 

2. 3 OBJETIVOS DE TRABAJO SOCIAL 

Tt:abajo Social ha pasado pot: diversas ~ 

tapas, sufriendo muchas modificaciones en su esencia, ya que se ini-
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ció ( como se explicó anteriormente) de manera asistencial hasta nues -

eros dfas, en que intenta ser científico (sin serlo aún totalmente). pues

to que todavfa s~ encuentra en una etapa de transición, en la que se bus

can nuevos conceptos que apoyen las teorías. 

Los objetivos que persigue el Trabajo ~ 

cial, se han determinado en base a lo que se propone esta disciplina, sur 

gidos de las neccsioades actuales. 

2. 3.1 GENERAL 

Contribuir a la concientizaclón del pue -

blo para lograr su desarrollo libre de opresión. 

2. 3. 2 ESPECIFICOS 

l.- Lograr con los sujetos el análisis de su realidad y el contexto que -

la determina. 

2. - Promover la incorporación organizada y consciente de la población

en las acciones para el cambio ascendente. 

3. - Promover la optimización de recursos. 

Las funciones que desempeña el Trabaj~ 

dor Social se hacen en base a los objetivos que pretende alcanzar hacie_!! 

do participar a la población en su conjunto según las necesidades exis -
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tentes. 

De tal manera que dicho profesional pue

de desempeñar las siguientes fun_ciones, según el campo en el que las de 

sarrolle: 

l. - Q!'._!~Osti~ar. en base a la Investiga -

cl6n realizada en la realidad-objct o de estudio. 

2. - Motivar; a la comunidad en la búsqu~ 

da de alternativas para la soluci(Jn de sus problemas. 

3. - Orientar_)' ca~it~; a las personas 

respecto al problema que se tn1Lc y al problema que les ataila. 

4. - Investigar; las necesidades que se en 

cuentren en la comunidad de estudio. 

5. - Plane~ organiza_!:; actividades con 

grupos en la institución y la comunidad. 

6. - Peogt·~!T~;'!_r:_; acrividndes tendientes a 

la resolución de los pt-oblemas detectados en la comunidad(> institución. 

7. - Evaluar; la eficacia y eficiencia del 

área de su competencia. 

8. - ~-ni~~i::_; activamente en los progr~ 

mas y proyectos elaborados dentro de equipos multidisciplinarios. 

9. - Educar; a la comunidad en cuanto a 

aspectos que sean desconocidos por ésta; conn-ibuyendo de esta manet-a 
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al desarrollo social. 

10. - Dirigir; grupos de comunidad enca

minado a la consecución de metas en común. 

ll. - Promover; recursos institucionales 

encaminados al bienestar social de la comunidad, 

rept·esentati vas: 

Quedando las siguientes como las mas -

l. - Investigar 

2. - Planear y organizar 

3, - Educar 

4. - Promover 

5. - Orientar y capacitar 
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CJ\PlTULO IIJ 

3.1 PROTECC!ON LEGAL J\L MENOR 

Por lo que se refiere a nuestro país, los 

proyectos de códigos para niños han sido innumen1b\es y entre los más

remotos existen el formulado en el año de 1942 por el Licenciado Fe!: 

nando Ortega, el proyecto Casas Alemán de· 1952, el proyecto Alarcón 

1953, sin embargo se destacan los siguicntL>s de mayor envcrgaduL·a: 

El derivado del Congreso Nacional de Pr~ 

tección a la Infancia elaborado en el año de 1955 por una comisión cuyo

Secretario General fue el destacado jurista Emilio C. Rabasa, de acueE_ 

do con sus proposiciones constituí ria una ley especial que tendría una -

fijación uniforme coordinada y exhaustiva pues todos los sectores 
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canto de ta administración pública como de la iniciativa privada deberían 

aplicarla, recomendaba que es federal!zar la materia para no chocar con 

et artículo 73 de. la Constitución y eliminaba el sistema de etapas difere!! 

tes en la vida del menor, pl·cvienuo formas especiales de protección ha~ 

·ta los 18 años conforme a las actuales mcxlificaciones de la ciudadanfa

y la mayoría de edad. 

En el año de 1957, un grupo de distin_ 

guidos abogndos entre los cuales se encontraba el criminólogo Alfonso

Quiroz Quarone, formularon un proyecto ele Código del Menor para el

Estado ele Guet·rero que rcsu·ingienclo como el anterior ta minoría de e

dad de 18 años, sugirió valiosas cuestiones, como son la creación de un 

consejo de protección de menores, encargados de vigilar la satisfacción 

de sus ncccsidad.o!S económicas, culturales, morales y sociales por qui~ 

nes legalmente estaban obligad< ·S a el las, y en su defecto por el Estado. 

Cacacteriza este ordenamiento las for 

mas de proyección biológicn, alimcnrnria de filiación y de potestad que

considero de interés público para el efecto de su cumplimentación por -

los padres adelantando reglas sobre ta adopción, divorcio, trabajo y p~ 

blicaciones que se linn aprovechado. 

El scminado de Derecho Penal de la

f."acultad de Derecho ele la UNAM elaboró también un proyecto en el año 

de 1960, previniendo su aplicución en el Distrito y Territorios Federa-
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les, poL· un Instituto de Protección a la Infancia y con asistencia que pre~ 

tar:ía el Estado y las Instituciones privadas hasta los 18 años de edad, de!!_ 

tro de las etapas científicas del dcsaL-rollo del menor que denominó pre-

concepcional, natal, de primera infancia, pre-escolar, de segunda y ter 

cera Infancia, familiar y social en general. 

PostcrioL·menrc, en 1962, la oficina ju_ 

ridico consultiva de la Secretal"ia dt: la Presidencia encomendó al Dr. R~ 

úl Oniz Urquldi la formulación de un prO/<.:Cto de código del menor que~ 

seguraban un 6.mbito de vigencia general para tlxla la república pL·evia r~ 

fot"ma constitucional así como la creación de un instituto Nacional de Pro 

tecclon al l\1cnor, el cual, a tra\•és de una Procuradut:ía especializada, i!! 

tervenUria c.::n Lo..:.los lo=:; proccd! nilcntcs de dcfcr.sn. d'=' l0s intere~c~ del n_!. 

ño, resucitando la institución del prohijamiento y pt·ccisamlo intut·eses, -

observaciones educacionales, penales, laborales y tutelares. 

Una nueva comisión organizada por la . 
Facultad de íkrcclin y d..:nrni d,, la cual se distinguió el Lic. Porte Pctit, 

produjo otro proyecto de Ley sistemática jciridic'OI, precisó que la lnstit_I:! 

ciCm de familia es primaria en la adecuada pr.>tección del menor, por lo-

que debe: dejarse a aquella tocia la peeceptiva substancial hasta el término 

ele la minorfa que fij 6 en los años, faci litánclole variado tipo de atenciones 

a través de las etapas juveniles, a cargo de un Instituto de Peotección del 

l\1enor, 
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Dentro del territorio nacional, de 

asistencia pública estatal se desenvuelve a través del DIF. El ISSSTE 

también colabora con la fundación protectora del menor, prestando ª.!:! 

xillo al hijo del trabajador afiliado para casos de enfermedad, seguro 

de maternidad y ayuda durante la lactancia. El IMSS constituye otro -

servicio público nacional que otorga atención en caso de enfermedad, -

accidentes a los menores de 16 años y mayores de edad incapacitados 

que le son afiliados, 
En materia de gat·antias constitu-

cionales, el art. 3 reglamentado por la Ley Orgánica de Educación Pü 

blica de 1941, pone al cuidado del Estado la enseñanza de tos menores 

elevándola a la categoría de materia de orden público y asegurando 

que en todo caso será gratuita. 

El art. 31 de la propia Constitu -

ción dispone que los mexicanos están obligados a hacer concurrir a sus 

·hijos o pupilos menm·es de 15 aiios a las escuelas públicas o privadas 

para que reciban la educación primaria elemental o militar con ape::-ci

bimientos establecidos por la citada Ley el art. 73 de la Ley Política

Fundan-iental faculta al Congreso para establecer, organizar y sostener 

en roda la República escuelas de cualquier fndole, siendo en esta dis -

posición donde cabefa la reforma de fcden1lizae una ley que preserve -

a nuestra niilcz. 
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3,2.l DmECCION GENERA!. DE PROTECCION SOCIAL 
--VSERVICü'.'fYCTLUNTARICJ __ _ 

La Dirección General de Pl·otecclón S~ 

clal y Servicio Voluntario, es una Unidad que depende de la Secretar-fa Cs 
ncral de Desan·ollo Social del Departamento del Distrito Federal. 

Sus atribuciones están contempladas en 

el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, que en su 

art. 22 dice: 

l. - lntcgrat·, formar y coordinar los -

grupos de servicio social voluntario del Dcpartarncnco del Distrito Fcdc-

ral. 
11. - Coadyuvar a la aplicaci6n en el D~ 

trito Federal de los programas del Sistema Nacional para el Desan·ollo-

Integral de la Familia y los promotores voluntarios. 

Ill. - Prestar "asistencia en los casos de 

abandono e indigencia de menot·es adultos y ancianos en el Distrito Fedc 

rol y en su caso administrar los locales o establecimientos destinados a 

tal fin. 
lV. - Prestar su colaboración en los Con 

sejos Locales de Tutelas de las Delegaciones del Distrito Federal y al -

Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

V. - Atender las Estancias Infantiles 
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q·.1e proporcionen servicio a los hijos de los trabajadores del Departame~ 

to del Distrito Federal. 

En forma general se presentan el obje

tivo, los programas y productos de la Dirección General de ProceccH'm -

Social y Servicio Voluntario. 

Como objetivo general se encuentra el

contribuir al mejoramiento de 111 calidad de vida de la población del Dis

trito Federal y a través de la protección social de los menores desvali -

dos y adultos indigentes, grupos indígenas y nC1clé!os de población que por 

algún siniestro se encuentran desprotegidos asf como prestar servicios

educativos a los hijos de las madres trabajadoras durante su jornada la

boral, y de la ayuda que presta el servicio voluntario en beneficio de la -

sociedad. 

Son tres los programas grabados en 

1983, el sei'lor Regente y el sei'ior Secretario General de Desarrollo So -

eial tienen especial interés que los apoyen, colaboren y se integren a los 

mismos. 

3. 2. 2 PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL 

Brindat· servicios asistenciales de tipo 

médico, psicoló¿;ico y nucricional, deTtabajo Social y pedagógico, a los

menores desvalidos y adultos indigentes a fin de re\1abilitados y reinte-
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grarlos a la suckdad así como brindar servicios de tipo social a los gr!:! 

p-:>s indígenas mazahuas y otomies, y a núcleos de poblaci6n que por al -

gún siniestro se encuentran desprotegidos. 

Sus principales productos son: adn'.!. 

nistración y financiamiento de las tL·cs comunidades infantiles y de las 

·tres casas de protección social, captaciC>n de- 3, ·100 menon.!s desvalidos y 

14, 500 adultos lndigentt!S en el perímetro del Distrito Federal, intcgt·a 

ciC>n permanente de 300 menores desvalidos a las comunidades infantiles 

"Villa Estrella", "Margarita Maza de juárez'" y dL' 650 adultos indigentes 

a las casas de protección social, supervisión y evaluación permanente de 

lo.s servicios y capncitaciCln a 300 menores decsvalido,;; y 300 adultos indi

gentes en labores productivas y de terapia ocupacional y auxilio a damni

ficados por algún siniestro. 

3. 2. 3 PROGRAMA DE SEIW ICIOS EDUC.'\TIVOS 

Y NORM,\TlVIDAD GENERAL 

Su objetivo es proporcionar servi -

cios médicos, psicológicos, pedagógicos, nutricionales y de trabajo so -

cial a los niños que son hijos de madres trabajadoras del Departamento -

del Distrito Federal, durante su jornada labor ni, Así como implemcntar

y difundir las normas y lineamientos que set·virán para el correcto funci~ 

namiemo de las Casas de Protección Social y de las Comunidades y esta_!! 

cias infantiles. 
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Sus pi:incipales pi:oductos del Programa 

son administración y funcionamiento de cuatro estancias infantiles, visi

tas de coordinac;i6n y supervisión al funcionamiento de las Estancias In·

fantíles en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, reuniones de

coordinación en matei:la pedagógica con la Secretaría de Educación Públi

ca, supervisión y evaluación permanente de los servicios, realización del 

Progcama Oricntncl6n Familiar, elabocación e implementación de Progr!! 

mas de las áreas técnicas de Medicina, Psicología, Pedagogía, de Traba

jo Social y Sociología en las Casas de Protección Social y en las Comuni-

¡· dadcs y Estancias Infantiles, realización de una campai'la de difusión de -

los procedimientos normativos, ciiíuslón de un folleto conteniendo las as 

tividades realizadas en beneficio de los nii'los desvalidos y adultos indige!! 

tes y renovación de dieciseis convenios que coadyuven al cumplimiento -

de las actividades encomendadas. 

3.2.4 PROGRAMA DE SERVICIO VOLUNTARIO 

El objetivo de este progrnma es planear 

desarrollar y cvaiuac programas voluntarios de beneficio social para a -

tendcc a la población marginada del Distrito Fedecal, así como participar 

en los p::-ogramas que desarcolla el Patronato Nacional de Promotores V~ 

luntarios. 
Dentro de sus productos más importaf!_ 

tes se encucnu·an la cealización de diez eventos socio-culturales, la rea 
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lización de once visicas a zonas marginadas del Distrito FcdcL·al, la re-

colecciOn de fondos a través de cuatro bazares, coonlinación de la ColeE 

ta anual de la Cruz Roja en el Departamento del Distrito Federal. 

Se hablará brevemente de las instituci~ 

nes públicas ya que forman parte del objcti vo del presL'ntc trabajo y como 

se dijo anteriormente las contempla el Pn:igrama de Protección Social. 

3.2.5 COMUNIDAD INFANTIL "MARGARITA 
MAZA DE JUAREZ 

La comunidad infantil "Margarita Maza 

de Juárez" se inauguró el 24 de noviembre de 1970, cumpliendo el año P!!: 

sado 16 años de servicio. 
Ocupa un {lrea total de 44, 500 n1- sie~ 

do su capacidad máxima para atender menores de ó40 bendlclario:; te 

niendo actualmente una población de 230 menores. 

Las át·eas con que cuenta la comunidad 

se encuentran distrlbufdas de la siguiente manera: 

- .Area Té~nica: Básicamente esta área 

coordina las estrategias a seguir con cada una de las áreas componentes 

de la institución; conlleva un control de los prestadores de servicio so -

cial y las prácticas escolares, con el fin de brindarles una fot·maci6n pr~ 

fesional adecuada. 
- Trabajo Social : Esta área se dedica 

principalmente a la realizaci6n de seguí miemos de cnso de cada munor, 
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a la reintegración de menores y a la prevención de menores a la cal le, -

así como coadyuvar a la formación integral de menores beneficiarios. 

- Servicio Médico: Dicha área sed~ 

ca principalmente a la prevención de enfermedades y la autosuficiencia

de servicios con el fin de mejorar el estado de salud de los beneficiarios 

Además de haber elaborado las investigaciones de talla y peso de los m~ 

nores. 
- Psicología: En esta Area se valoran

ª los menores tanto psfquica, emocional y conc.V..1ctualmentc, con el fin -

de deternlinar adecuadamente la estrategia a seguir. Además de realizar 

co:lcursos que estimulen la creatividad de los menores y el estudio del -

síndrome del niño golpendo"" en casos y estadísticas propias. 

- Pcdagogfn: Se dedica principalmente 

a las actividades acad6micas escolares de los benficiarios, asr como las 

actividades culturales y recreativas de estos. Además de colaborar con

la selección de talleres. 
Con lo que respecta al comedor y coc_! 

na de la institución podemos decir que el comedor l, se utiliza para los

menores beneficiarios en donde a través de una serie de menús, se re~ 

lizan diariamente de 230 a 250 comidas, esto es, ración diaria por me

nor durante tres veces al dfa. 
En el comedor ll, funciona para pobla

ción damnificada, preparando y cuidando de ellos mismos su alimenta -

ción. 
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El área de almacenes y servicios son: 

básicamente para el mantenimiento, cuidado y distribución de artfculos

que los menores utilizan tanto en su vida diaria como escolar. 

Los beneficiarios asisten a la Escuela 

Primaria Básica Regular de la Sect·etaría de Educación Pública y solamc~ 

te un número reducido de menores están registrados en la Escuela de E

ducación Especial que presta servicios a quien los solicita. 

La edatl de los niños de esta coi' .t1·.idad 

fluctúa entre los 4 y l8 años de edad, desvalidos o en depósito judicial, -

mismos que deben proceder por canalizaci6n al Centro de lnformacH'>n y 

Reccpci6n "l léroes de Cela ya". 
Lo>i 11ii'los pro•1enientes del '"Héroes de 

Celaya" son atendidos en fm·rna integral y su evolución módica, de salud 

mental, pedagógica y socio-c11ltural, es registrada en el expediente úni

co conformado en el Centro de Recepción, que tiene la responsabilidad-

de su condición social. 
El área técnica de la comunidad real!-

za similares acciones a las del grupo "l-léroes de Celaya" sin embargo

es menester señalar que existen n1ayores compromisos con la formación 

educativa de los menores, representada por la SEP a través de sus Es -

cuelas Primarias y de Educación Especial con quienes esta Dirección G~ 

neral trabaja en forma conjunta. 

Los niños de esta institución realizan 
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un plan de vida diaL·ia en el c¡uc se contemplan entre otros aspectos los -

mecanismos de auto cuidado y de higiene pccsonal, la co:i3crvació11 higi~ 

ni ca de la comunidad, considet·ándolu corno su hogar, labores cducativo

formativns, co1no accione,; il11ponantcs c¡uc realizan los niños durante su 

permanencia cm la institución, cabe mencionar las correspondientes a t<::_ 

rapla ocupacional y las obscrv'.1das en la maquila de productos industria

les, que además les reportan un beneficio económico, asf también talle -

res di.! estampado y serigrafia electrónicn, electricidad, sastreL·fa, car

pintería, mecánica automotriz y anesanías. 

Como actividad relevante de esta con1u 

nidad es el de haber logrado en forma permanente la terminación del ci

clo de educación primaria btí ;;ic:n de un porcentaje mayor de sus benefici~ 

rios que han permanecido en la institución desde su primer grado hasta

el sexto grado de esa educación, A la terminación del ciclo de primaria

básica y mediante la investigación psicopeclng(>gicn y de orientación voca

cional, se ha obtenido el que continuén sus estudios de nivel medio bási<.:o 

nivel medio superior y de algunos jóvenes beneficiarios qlle son becarios 

de las escuelas técnicas pesqueras. 

Lo3 resultados observados a la fecha -

con la rehabilitación de los menores para la reintegración a la sociedad -

como ciudadanos útiles, obligan a las autoridades locales y federales a -

llevar a cabo planes similares de trabajo y protección social en todas las 
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entidades del país, Tal es el caso de los beneficios obtenidos eil los mcn~ 

res promovidos a las escuelas técnicas pesqueras y agropecuaL·ias, dis -

tantes del Distrito Federal. Esto quiere decir que el cambio de su habitat 

por otro medio ambiente lejano le es atractivo al menor y le permite el -

respeto de su identidad. 
Los beneficios han sido trascendentes -

los jóvenes han encontrado el camino de su prepaL·ación tecnológica y con 

ello el de su superación personal, así como el de la at1tosuficiencin ya que 

al bastarse a sf mismos pueden concluir su preparación supcL·ioi:. 

l. - Son albergado;; menor-es d:.! 13 a 17 -

años de población permanente. 
2.- Son albergados menores de 4 a 12 -

años de poblaciúa pei:m::mentc. 
En los edificios 7 y 8 se encuentran los 

menores de población transitoria, diferemc.'s edades; de los 230 menores 

los porcentajes en cuanto a sus edades, se enct1l'ntr-a de la siguiente mane 

ra: 
a) 393 son de 4 a 7 ailos 

b) 563 son de 8 a !3 años 

c) 15% son de !4 n 18 años 

En cuanto al lt1gar de origen de los niños: 

a) 553 son del Distrito Federal 

b) 203 son del Estado de M6xico 

e) 9% son de Puebla 
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d) 63 son de Veracruz 

e) 103 son de otros estados 

A partir del siniestro, ha funcionado -

corno albergue para 700 personas afectadas, distribuyéndose de la slguie~ 

te manera: 
Edificio 4 - l9 familias de LOS personas 

Edificio 5- 30 familias de 136 personas 

Edificio 6- 19 familias de 75 pecsonas 

Se cuenta con un gimnasio cubierto, un 

chapoteadero y una piscina. .Ademlis canchas deportivas de basl<:etbol, vo 

liboL, una biblioteca que cuenta con con un acervo de 2846 volúmenes dis

tcibufdos en Sala General de consulta y sala infantil. Esta última está fu!!_ 

clonando en este momento corno sala de exposición de trabajos manuales, 

realizados por los menores internos. 

El área educativa, corresponde a los -

talleres de imprenta, carplnterfa y electricidad, asf como a la escuela -

primaria que funciona por las mañanas como escuela de educación prim_!! 

ria, y por las tardes funciona como escuela de educación especial. 

Enfrente está la plaza cívica y áreas -

verdes, en donde se cosechan (en algunas de ellas) básicamente espinacas 

coles, cebollas, zanahorias y lechugas. 

3. 2. 6 CENTRO DE RECEPClON E INFORMACION 
"HEROES DE CELAYA" 
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En l97S se inauguC"a el Centro de Recee. 

eión e Infonnación Héroes de Cclaya con el objetivo de impaC"tir proree -

ció:i integral a los menoC"es necesitados provenientes de la vía pública en 

la ciudad de México, que se encuentran extC"aviados, abandonados, mal -

rrarados, etc. así también los niiios en depósito judicial, qt1e son remiti

dos por las autoridades legales directamente al Centro. 

En él se detennina su problemática so

cial a través de esrudios realizados por los di fet-enl<Js especialistas como 

son: la Trabajadora Social, el médico, el psicólogo, ere., para decldit" -

su reintegración al ho,;ar, a su lugaC" de origen. a otras dependencias del 

sector püblico y aquellos identificados como desvalidos, a la comunidad

infantil Mat-garita Maza de Juárez. La permanencia de los nii'ios en el "Hé 

roes de Celaya" es de 60 días en términos generales. 

Un menor necesitado, detectado y cap -

cado en la vía pública, es trasladado al Cenn·o de R<Jccpción tlonde se le

recibe proveyéndole inmediatamente de alimt·nto caliente, se le practica

en segunda su asco personal y se le proporciona ropa, además de la val~ 

ración de su situación emo!iva, tensional y su salud ffsica y mental. El -

paso siguiente en la conformación de los datos grflficos de identificación, 

forograffa, información general, registro, la enrn::vlsta de Trabajo Social 

e inicio de su expediente único. Posteriormente su diagnóstico psico-pe

dagógico (nivel de escolaridad, intereses, aptitudes, posibles problemas 
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de aprendizaje, etc.) 

Aunque sea corta su permanencia se -

ha decidido favoi;ecer y estimular la creación de hábitos de at1to cuidado 

promoción de actividades ocupacionales y determinación de su situación-

legal. 
Este Centro recibe a n<enores de 4 a -

19 años de edad en los casos que a continuación se mencionan: 

1. - Carecer de núcleo familiar 

2. - En orfandad, ci.."travro o abandono 

3. - En depósito judicial o por ser agr~ 

viadas por delitos cometidos en su persona . 

No se admiten menores con padecimle!! 

tos mentales infecto-contagiosas o con mas tie Ju:; iug,resos. 

Nadie ignora que el habitar de los meno 

res desvalidos, es la vía pública, varios de ellos, se reintegran a ese l':!_ 

gnr en forma voluntaria haciendo un rechazo absoluto a cualquiera de las 

instituciones de seguridad social que puedan ofrecerles su formación y de 

sarrollo. 
En base a k>s programas implantados -

se ha venido logrando el cambio de mentalidad y esos tienen disposición-

en recibir protección. 
Las labores del Centeo de Recepción, -

se realizan las 24 iu:s. del día durante los 365 días del nii'io. 

Esto ha permitido tener acciones diná 
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micas de atención a mcnm:cs provenientes de la vía pública. En un mo

mento determinado existe un gran número de niños que reclaman protcs 

ción inmediata, luego de lmpartfrscla, son canalizados a diferentes lu

gares en relació!1 a su situación social identificada, observándose la de~ 

titución con una población bastante disminuida, es decir, frecuentemen

te se eleva la población por un gnin númeeo de ingt·csos y después se ve 

disminufda por número de i111pununtes egt·esos. 

El 26 de scpti<:mbre de 19i'7 ""' i1mug':!_ 

ró la comunidad Infantil "Villa Estrella" para nilias Lle.\ a 18 años, tam

bién cuentan con psicología, mi":clit·o, pcclagogfa, y Trabajo Social. 

3. 3. 1 1-!0GJ\R ES PROV lDENClJ\ 

La obea del Padre Alejandro García 0':!_ 

rfin (Chinchachoma), nació en Puebla, ciudad con muchos problemas al -

fundarse esta institución (con los donativos de particulares, es decir 

personas a las que el Padec les explicó el pt·oblema del niño callejeeo, 

causas de comportamiento, etc.) 

Se pensó en Puebla, por ci:cer que era 

una buena ciudad paea esta obra, ya que si se tenia éxito en esta empt·e

sa, se tendría éxito en otras ciudades con menos problemas que en Puebla. 
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El Padre Chinchachoma es pedagogo, -

maestro, sacerdote y psicólogo no titulado, ha tenido un trato directo -

con los niños callejeros. El dice que el niño que trabaja en nuestras ciu 

dades, tiene las siguientes características: 

l. - Es un niño adulto 

2. - Es un nif\o inseguro 

3. - Es un nif\o con 1niedo 

4. - Es un niño primario 

S. - Es un niiio sin metas (26) 

Es un adulto porque tiene a su edad, -

rcsponsabiUdad(;s d'2: tal, por(1uc .st 1~ L:Aigt:: una <.tdultt::z a la que no puede 

llegar todavía y en consecuencia deseará ser hombre de verdad antes de 

hora. 
Es inseguro porque no descansa en si 

mismo, se siente no aceptado, sino solo por el producto que obtiene. 

Tiene miedo de no conseguir la "cuota 

diaria", miedo al castigo y a los golpes del que le pide su cuota. 

Cuando un niiio en la calle, cada ins -

tan te, cada momt:nto, debe defenderse y reaccionar ante mil ci t·cunstai:!._ 

cías poco a poco ese reaccionar a cada instante, nHís y más lo hace pr!. 

mario, in1petuoso, ciego a razones. Es un niiio primario que poco a po-

(26) García Dt1nín Alejandro, "La porción olvidada de la niñez mexicana· 
Edit. Diana, México, 1982. 
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co va a convertir esa cualidad en algo que se volvení connatural en él, y 

su inteligencia se volverá hacia la agudez de una respuesta al momento. 

"Sea grande o pequeño, qué poco afán -

tiene de conquistar la vida y realizat· suei'ios. Qué poco afán de ser. Por

qué?, pues por el tenet· que ganar cada día por lo prinuuio y la adultcz -

de su vivir" {27) 

De acueL"do al coaocin1ienro que tiene -

del nii'J, el Packe hizo su propio mérojo en favot· de L'Stc, en ! logares Pro 

videncia, y en el que se encuentra el siguiente proceso : 

Pat·a el l'adee; d l logai· O es la "puri!J. 

ta calle", el !-logar 1 es cuando empiezan con él la clura experiencia de -

encontrarse consigo mismo, de asumir >:11s vidas con la violencia. 

1\l llegar al Hoga e 1, a base de una es

pecie de "shock síquico" de la autoviolencia del pacln• que no tu\'O, eecibc 

un amor exagerado por la forma, no por el fondo que según los principios 

que anteceden trata de hacerle creer en el amot·. 

El Hogar 2 es la vivencia del Ilo¡i;ar 16-

gico. 
El Hogar: :3 es el futuro que les esper:a, 

en donde ellos formarán su propio hogar .. 

Actualmente ! logares Pt·ovidc:ncia tiene 

13 ai'ios de haber sido fundada, y se encuentra además de Puebla, en Vera 

(27) García Durán Alejandro, op. cit. 
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cruz, Toluca, Querétaro, Cclaya, Tulancingo y Torreón. 

El sistema de esta lnstitucibn es "abieE. 

to" debido a que el niño puede entrar y salir cuando quiera. Otras institu 

clones con este tipo de sistema es el " Canica A. C." 

3. 3. 2 ORGANlZACION 

Esta institución está encabezada por la -

Junta de Asistencia Privada; es decir, por organismos o personas encar

gadas del aspecto económico, ya que se sostiene completamente de los -

particulares. 
En orden descendente sigue el Patronato, 

que le da la personalida<l jui:fdi=, se !orrn11 con la Asamblea de Mayores 

(muchachos \11ayores de 16 años) y éstos a su vez son los que integran la 

Junta de llonor, para la cual se deben cumplir ciertos requisitos y con -

ciertos objetivos como son: 

l. - Aplicar el reglamento de !-logares, señalando premios y castigos. 

2. - Proponer cambios al reglamento. 

3. - Evaluar el proceso personal de cada chavo en los hogares. 

4. - Pedir que los comités informen a la asamblea de grandes. 

5. - Representar a los chavos ante el Patronato. 

Requisitos: 

1, - Estancia mínima de tres af\os en los hogares. 
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2. - No haber tenido problemas al menos en los ültlmos años. 

3. - Edad mínima de 17 años 

4. - Debe ser alguien que se preocupe de los problemas de su hogar. 

5. - Un miembro de la Junta de l!onor debe sobresalit· en su esfuerzo pe!'_ 

son al. 
Los candidatos para la J untn de Honor s~ 

lo podrán ser propucsros por la junta de su Hogat· o la asamblea de gran-

des. 
Los miembt·os de la Junta de Honor, so

lo serán electos por la asamblea de grandes, por un pcrfodo de un uño, -

pudiendo ser reelectos, hasta en dos ocasiones. 

Procedimiento para la Junta de Honor: 

Un chavo Irá a la Junta de Honor ünicamente cuando lo mande la junta de 

Hogar y en casos extraordinarios el Padre. 

Cuando se considera el caso de un cha -

vo del hogar de un miembro de la junta de Honor, éste deberá estar pre-

sen te y votar. 
El Padre Alejandro García Durán (Chin -

chachoma) es el que funge como Director General; es decir, está al fren

te de la obra y de hecho es el fundador de la institución. 

La Subdirección está a cargo de otro s!! 

cerdote, que comparte las obligaciones del Director y los sustituye en a_!: 

gunas ocasiones. De la Subdirección se desprende la administración y los 

Hogares, La administración encierra tres aspectos: 
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- Contabilidad 

- Campai'las (buscar dinero principalmeE 

te) 
- Almacén (repartir donativos en espe -

cie y hacer compras) 
La Junta de Coordinación tiene a su caE 

go los hogares, los cuales funcionan de la siguiente manera: 

- Educación subconcienre: (Hogar 1), en 

este hogar no hay normas explícitas pero sí hay extrínsecas; como son: 

- No drogarse 

- No robar 

- No trabajar 

Se rn1sc11 que el muchacho anhele cambio 

de ambiente, no hay ninguna exigencia ni de aseo personal, sino que se -

busca que los muchachos descubran el valor de la norma civil. 

Se les obliga a ir a la escuela que es c~ 

mo el Klnder ya que es sumamente importante porque aprende a desarr~ 

llar· su intelecto y a despertar su mente. Esta escuela es llamada "Escue 

la Puente" y tiene dos objetivos fundamentales: 

l. - Despertar la disciplina y el hábito de escuela ( 2 hrs. diarias). 

2. - Desarrollar elementos básicos de comunicación y comprensión (col~ 

res, tamaño, forma, etc.) 

Después el niño pasa a la mañana, a una 
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escuela de regularización y sale del hogar l para pasar al Hogar 2, 

Depende el caso de cada muchacho, sc

encarga el equipo pedagógico si es necesario. 

- Educación del conciente: se da en el 

Hogar 2, hay generalmente de lO a 15 muchachos en cada casa donde el -

l\n.mado "tío" es el que hace de padre o madre (según sea el caso) subs

tituto, es decir, educa, admi~istra, cuida el aspecto de la salud en cada 

niño. 
El tío llega voluntariamente al hogar, y 

recibe semanalmente una cantidad alrededor de$ 3, 000,00 pt.ra gastos

por cada niño, en esta cantidad se incluye el "domingo" de cada mucha

cho que es de $500, 00 
Casi todos los hogares tienen lavadoras 

y donde no hay, cada niño lava su ropa. 

El tío debe tener al tanto de lo que pase 

en el Hogar a un coordinador que generalmente es una persona que Llene 

mucho tiempo en la obra y ya no es tfo. 

Semanalmente se reúnen los tíos para -

dar o tratar algún tema favorito, los casos de cada muchacho se venti -

lan en la Junta de Coordinadores (como los casos especiales). 

Cuando el coordinador visita la casa que 

se le ha asignado; platica con todos los muchachos y detecta los proble

mas que existen por lo que llena unas hojas con todos los datos, (anexo 1) 
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La educación del conciente ya compren

de la etapa familiar, la accidental comprende la escuela, los talleres, en 

sr el futuro de\ niño. 

Las Normas Generales de los Hogares 

son las siguientes: 

l. - Es un factor importante el que haya orden y respeto mutuo entre los

compañeros y hacia las personas que trabajan en el hogar. 

2. - Todos deben cumplir con la escuela y las obligaciones en el hogar -

pues cumpliendo nos dignificamos y nos preparamos para amar a nues -

tros hijos. 

3, - Se debe buscar aprovechae el tiempo libre lo más que se pueda para 

ailan=r lo más posible, ya sea estudiando 6 O 7 horas cada día, 

4. - Se debe establecer un hoeario que se respete dentro de la casa, la -

hora de llegada .será a las 10:00 P.M. a mas tardae; si a esa hora no han 

llegado se pasará la noche en la calle y solo se podrá regresar al oteo -

día con un papel del Padre. 

S. - Los chavos deben hablar de las cosas positivas y negativas de los -

tíos, 

6. - Se realizaeá la Junta de Hogae cada semana, para dialogue sobre n~ 

sotros y nuesteo hogae, buscando hablar de los problemas y buscae sol~ 

clones entee todos; también se buscará rnarcae objetivos para podee cr~ 

cer más responsablemente. 

7. - Las faltas a estas normas serán castigadas por la Junta de Honor. 
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S. - La junta de Honor dccicli rá quién merece una oportunidad más de a-

cuerdo a su historial en Hogares Providencia. 

También existen premios o castigos 

según sea el caso: 

1 

PRE MlOS lN DlV !DUAL ES MENSUAL ANUAL 

Cumpliendo en el aseo Diploma Viaje 

Esfuerzo escolat· Curso esp~cial Viaje 
" 

Ayuda a sus compañeros Comida especial Ropa y comi-
da especial 

Esfuerzo por unir su hogar Diploma y comicia Diploma y comí 
da -

Servicios a la institución Diploma Viaje 

Servicios a la comunidad Comicia especial Curso especial 

PREMlOS POR HOGAR MENSUAL ANUAL 

Hogar mas limpio Placa rotativa Viaje 

Mejores promedios Comida y ropa Viaje 

Cooperación en activi- Ropa Curso y viaje 

dades especiales 

72 



FALTAS la VEZ 2a. VEZ 3a. VEZ 

Incumplimiento Amoncstacioo Castigo con Expulsión 
de ascos advertencia por un dfa 

Faltas a la es- Amonestación Castigo e/ad- Expulsión 
cuela vcrtencia o ex por 3 días 

pulsión l día 

Llegar tarde al Amonestación Castigo c/adv. Expulsión 
hogar o expulsión 1 d. por 3 días 

I'altar a dormir Amonestación Expulsión de l Expulsión 
a 3 días por 3 dfas 

o l se1nana 

Mentira Amonestación Castigo c/adv. Expulsión 
del a 3 d. 

Peleas A moncstación Castigo c/adv. Expulsión 
3 d. ó l sem. 

Destrucción Reparación de Reparación de Reparación 
interna dai'io y amooest. daflo y castigo de daño y -

6 exp. un día exp. 3 días 
6 definitivo 

Robo interno Amonestación Exp. l a 3 d. Exp. 3 días 
y castigo c/adv. 6 def inltivo 

Robo externo Reparación de Reparación de Reparación 
daño y cxp. l sem daflo y exp. 7 daño y exp. 

días o indcf. l sem. ódef. 

Droga Amonesrnción 6 Expulsión in de Expulsión de 
expusión l scm. fin ida - finitiva -

Ataques Amonestación y Expulsión l sem. Expulsión 
sexuales exp. 1 sem. o cambio de casa definitiva 
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:\clualmem'-" lfogat·cs Pro\•idcncia cuenta 

con 18 hogares, de los cuales 2 son para las ni11as y en los cuales solo hay 

11. 
Existen 238 muchachos en los diferentes 

h0<.?;arcs, los cuales se encuentran distrlbufdos de la siguiente manera: 

Hogar 1 (San Francisco) 

Obra Indígena de pequeños 
(5 a 12 años) 

Obra Indígena d" medianos 
(l.¡ a 16 años) 

Obra Indígena de grandes 

Escuadrón 201 

Progreso 

San Isidro 

lztapalapa 

Espanaco 

Crestón 

Rebollar 

Libra 

Co•as 

Hogar "A" 

Hogar "H" 

13albucna 

20 niños 

17 nif'íos 

17 niños 

17 njños 

13 niños 

17 niños 

(> nif1u::; 

1-1 niños 

15 niños 

16 niños 

12 niños 

1-l niños 

16 niños 

11 niños 

31 niños 

;, 1• cada hogar hay un tío, o dos 
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varía según el número de muchachos, en algunos hogares hay varios nii'los 

debido a que la casa es grande, en cambio hay otros donde es muy reduc_! 

do y apenas ca~n siete o dos. 
El tiempo que tienen los tíos también es -

variado, el que menos tiempo tiene es un mes, y el que más tiempo tiene 

es de trece años. 
La profesión de los tíos también es diver 

sa, entre las que se encuentran: 

- Ingeniero químico 

- Maestra 

- Ama de casa (2) 

- Estudiantes de preparatoria (2) 

- Abogado 

- Psicóloga 

- Electricista 

- Médico Cirujano 

- Taxista 

- Cardiólogo 

- Pediatra 

- ingeniero agrónomo 

- Mnesten de inglés 

- Biólogo 

- Filósofo 

- Odontólogo 
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En dos l logaccs se desconocen los el>Lu

dios de los tíos. En cuanto a su edad, también varia ya que hay mucha -

chos de 20 ailos hasta ríos de 43 a11os. 

Entcc las instituciones pcivadas que sc

encucntcan dentco del sisrcma cerrado está: "La gran Familia", Santa ~ 

dwiges ", "La ciudad de los nii\os ", "Los colccti vos 4 y 6 ", "Nuestros p~ 

queños hermanos huécfonos". 
Todas las instituciones pt·ivadas se agc~ 

pan en una sola, llanwda CODENISllO (Confcdcnición Nacional de Insti

tución Pt·o D<.!san·ollo del Niiio sin Hogar), siendo una asociación civil. 

Como actividades tiene la realización de 

un Simposio anual, en el cual tienen acceso: 

- Dos muchachos 

Dos tíos (o maestros, pedagogos, según sea el caso de cada insritu 

ción). 

- Dos elementos d<.! dirección 
Existen juntas cuatcimestcales de la Co!! 

federación, hay dos al afio para tíos o pedagogos (según sea el caso), 

En cuanto a reunión de muchachos, se -

envfa un promedio de diez muchachos, siendo a nivel nacional para las

reuniones C]Ue son a nivel mundial. En este nivel, se agrupan las institu

ciones mas importantes en todo el mundo llamada Cl-llLDJ-JOPE. 

Hay cinco movimientos como son: Fili -

pinas, Colombia, Brasil, la Hed de Costa Rica y Codenisho (México). 
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3. 4 EL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 

Al realizar el estudio sobre el niño call~ 

jero, se realizó a ta par el estudio dt:l personal que se encuentra en las -

instituciones, por estar en contacto con el nii'ío, debido a eso se tomó co

mo personal directamente relacionado al profesional, entre los que se e!! 

cuentra el Trabajador Social. 
Como ya se indicó anteriormente, la m~ 

yor parte del personal que contestó cuestionarios fue de Trabajadores S~ 

ciales, entre pasantes y titulados. 

En la institución privada los tfos que son 

las personai; que atienden.'.? los niños tienen diversas profesiones, pero -

en realidad no hay Trabajador Social, y algunos de los tfos realizan las

- funciones inherentes a Trabajo Social. 

En la institución pública sí hay suficien

te personal de Trabajo Social, solo que más o menos la mitad son pasan

tes, es decir personas que realizan su servicio social, por lo que conclu 

fdo su período dejan la institución y llegan personas nuevas. 

La llegada del menor a la institución se-

maneja de dos formas: 

- Población totalmente desvalida 

- Población parcialmente desvalida 

El primer tipo encierra a la población -
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que recogen los carros pL·opiedad del Departamento del DisrrilO Federal 

en la vía pública, tL"atándose de nil'ios que no tienen ningún familiar que -

los reclame llcganclo primeramente a la institución 'Héroes de Celaya"

y cuando se declara totalmente desvalido pasa a "Margarita Maza de juá-

rcz". 
El segundo tipo de población se refiere -

a la población que llega a Margarita Maza de ju{irez con algún familiar -

que no puede hacerse cargo del niño. 

La función del TrabajacloL· Social consis

te en hacer un estudio del ni11o desde que llega con el fin de saber si hay

OtL·a alternativa para el niño de quedaL·sc en la institución, en caso contra 

rio se le abre su expediente, 
El Manual de Trabajo Social es realizado 

por los mismos Trabajnclores Sociales, en dicho manual se especifican -

las funciones que desempeñan dentro de la institución, tales como: 

l. - Anotar los cintos del menor a su ingreso en la institución y elaborar -

tarjeta de identificación por duplicado de las cuales unn se archiva en el -

tarjetero y la otra aparece impresa en la cara interior superior de la pt"J_ 

mera pasta del folder del expediente único, incluyendo en la parte inferior 

del mismo el registro ele valores. 

2. - En la comunidad infantil "Margarita Maza ele juárcz" el trabajador s~ 

cial y el Director, hacen un recorrido con el menor en la institución a e

fecto de que éste conozca las instalaciones. 
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3. - El Trabajador Social es el responsable del control, manejo y archi

vo de los expedientes. En los casos de canalización de menores a otras

instituciones o deserción de los mismos, de la población permanente de

la comunidad, solo se envía la documentación sin el folder a la institu -

ci6n correspondiente, en virtud de que éstos deben permanecer en el ar

chivo pasivo de la comunidad ordenados en forma alfabética. 

4. - El Trabajador Social debe leer detenidamente el expediente del me -

nor al ingreso de ésre, a fin.de tener conocimiento del caso para una ma 

yor interpretación del comportamiento del mismo. 

S. - Hacer la entrevista inicial con el menor después del recot-rido efec

tuado por la institución. 

6. - Hacer un diagnóstico y posteriormente un plan social ennumcrando -

las acciones a seguir, en base a los problemas detectados en el menor. 

7. - El Trabajador Social debe visitar diariamente cada una de las áreas 

para obtener y /o proporcionar información de los menores sobre los as 

pectes de conducta, aprovechamiento, asistencia, relaciones interpers~ 

nales y detección de casos de ausentismo. 

8. - Canalizar al ár:ea de psicología los niños con bajo rendimiento esco

lar ó problemas ele comportamiento. 

9. - Cuando el menor: requiere atención médica el Trabajador Social debe 

llenar y anexar: al expediente único en la sección correspondiente a Tra

bajo Social, la nota de atención médica. 
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10. - El Trabajador Social debe utilizar el Diario ch.: Campo para anotar

los problemas detectados en su recorrido diario a las áreas, los rcpor -

tes recibidos así como las actividades pendientes a realizar. 

11. - También debe manejar la libreta de enlace, para favorecer la coml!_ 

nicaci(in entre el personal de Trabajo Social de los turnos matutino y ves 

pertino. 

12. - El Teabajador Social debe participar en actividades culturales, so -

cialcs y rec1·carivas. 

13. - Llevar un control lh: visitas fumilian.,s de los pcquei'ios que cuentan 

con familia. 

14. - Proporciona e todo tipo de información 1·clacionada con los menores

al público. 

15. - Cuando algún mü1101- fallezca ha1·á los teámitcs con·cspondicntes asr 

como anotar los datos en el libeo de defunciones, la libreta de ingresos -

y en el expediente (mico. 

16. - Por último elaborar un infunne mensual de actividades. 

Se anexan los fo1·matos correspondientes (anexo no. 2) 
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CAPITULO IV 

INVESTlGACION DE CAMPO. EL MUNDO DEL NIÑO CALLEJERO. 

4.1 DISEf;._O DE LA INVESTIGACION 

4.1.l OBJETIVOS 

l. - Conocer el mundo del niño callejero 

2. - Conocer la atención que recibe el ni

ño callejero en las instituciones de a 

sistencia. 

3. - Elaborar un proyecto de capacitación 

para personal directamente relaclon~ 

do con el niño callejero. 

4. - Lograr la comprobación o disproba

ción de hipótesis formuladas al res-
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pecto. 

5. - Proporcionar elementos de juicio e!! 

caminados a In elaboración de polii:_! 

cas en favor del niño callejero. 

4. l. 2 PLANTEM1.11ENTO DEL PROBLEMA 

Qué tan importante es conocer la probl~ 

rnátlca del nll'10 callejero como causa de su comportamienro ante la so

ciedad así corno para recibir una atención adecuada a la misn1a. 

4.1.3 POBLAC!ON. MUESTRA 

El total de niííos que se tomó de la inst_! 

tuciC>n Margarita Maza de ]uárez fue de 45 niños, distribuídos de la si

guiente manera: 

- Población pcrnonncntc 

- Población transitoria 

27 

18 

De un total de 274 niños de ambas pobl!!; 

ciones se tomó la n1U(!Stra ilusLt·ativa, no ccpt·csentativa por las caras: 

terfstlcas de la población de estudio, siendo el siguiente porcentaje en

relación al total de población. 

- Población permanente 

- Población transitoria 

4.l.4 METOOOS DE INVESTIGACION 

230 (total de niños) 

.¡.¡ (total de niños) 

123 

413 

El método a uti !izar será el de La in ves 
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[lgaciCm social y para la presentación de los resultados se utilizará el 

método deductivo sintético analftico, así como la técnica de la observa 

c!On. 

4. l.5 MARCO TEORICO 

En los capítulos anter-iores se tocaron

los aspectos económico, político y social debido a la importancia del -

pr-oblema que interesa estudiar. 

El nií'io callejero quizñ para muchos es 

desconocido, más aún lo es la problemática que rodea a dichos niños. 

Actualmente la situaci(ln es mucho mas 

crftica; si se toma en cuenta que a nivel mundial hay crisis económica 

misma que no tiene para cuando terminar por Lo menos a corto plazo. 

Para México la sieuaclón no es más alen 

tador-a que para el resto del mundo pues si bien el petroleo "era" uno -

de los pr-oductos de exportación de gr-an importancia y por lo tanto el -

principal soporte de la economía mexicana. 

Sin embargo la escasa demanda de este 

producto y la excesiva oferta a los países que carecen de él, provoca -

la baja de los precios del crudo agravando más la situación del país. 

Aunado a esto la inflación, la falta de -

empleos productivos sigue prevaleciendo y de manera más acentuada -

puesto que n1uchas empresas están declarándose en "quiebra" aumen -
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tando de esta manera el número de desempleados así como el núm<.:ro 

de huelgas con el fin UI.! aum<.:ntal· el salario d<.: los trabajadores. 

Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 

1985 agravaron mas la situación de por sf existente ya que causó mu -

chas pérdidas morales y materiales. 

Dichos terremotos se sintieron en va 

ríos estados de la república, siendo el Distrito Federal el que L·esult(J 

más afectado. La mayoría Je los edificios que se ct._n.-umbaron fueron

dcl gobierno y una mínima parte de la iniciativa privada, entre estos -

edificios figul·aban escuelas de niños y jóvenes, oficinas de Teabajo y

Pre\•isi6n Social, Secretada de Desarrollo Urbano, Pt·ogramación y Pr!:: 

supuesto, comercios, etc. todos concentrados en el ct:ntro de b ciudad 

que fue la pane mas afectada y además quedó contaminada. 

México aún no se repone de esta trage

dia, una de las mayores en su historia , ¡111ngue recibió inmediatamen

te ayuda y una gran respuesta de solldaL·idall de los países hermanos, y 

sobre todo de los mismos mexicanos, hubo miles de muertos y miles -

de personas que quedaron sin casas. La normalización de las clases -

fue prácticamente un mes después, así corno la demolición de edificios 

que no se derrumbaron totalmente y solo quedaron en condiciones inha 

bitables. 

El problema de la vivienda en Móxico -
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de por sí cri<ico, se agudizó al aumentar el número de personas que qu~ 

daron sin hogar, aunque algunas fueron beneficiadas con las viviendas que 

les fueron donadas ya que éstas se hicieron en mejores condiciones que -

la clase menos favorecida tenía. 

Durante los sismos pasados, salieron a

la luz varias follas como por ejemplo el material de construcción en las

vivicndas que no resistieron y el que no hubiera una movilización más ª.!:'. 

tiva del gobierno en caso de desastre como el pasado, pot· lo que surgi6-

la necesidad de elaborar el Plan Nacional de Emergencia. 

A más de un afio de la tragedia, México 

no ·se repone total mente, y la llamada "inflación" va aumentando, aunque 

el gobierno ha implantado políticas en los diferentes sectores (alimenta

ción, vivienda, educación, cte.) dentro del aspecto social, tendientes a

elevar los niv.,lt..:s Je viua, así como poUticas con el fin de lo.;;rai:- una dis 

tJ:"ibución más equitativa del ingi:-eso. 

Oesgraciada111entc el país ha caído en u

na especie de "bache" en el que no se ven Logros aún con Las políticas im 

plantadas y en cambio si se ve más dura La situación. 

Simplemente en el as¡wcto ele la alimen

tación, el gobienH• se propone que el pueblo tenga una buena nutrición, -

sin emb~n·go los peoductos básicos aumentan clia con din sin que exista una 

mayor accesihiliclad a Las clases menos favorecidas de los productos -
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básicos. En Mcxlco hay un gran porcentaje de desnuteici6n en los niños 

que no se menciona mucho pero que es una realidad, sobre todo es ala_i:: 

mante puesto que los niiios son 91 futuro de cada pafs. 

Es indispensable que los niiio.; cL-ezcan-

en un hogar sano ya que "No esperemos hombres activos y capaces si-

son prcxlucto de una infancia tdste, cnfcrini;:a o desamparada'" (28) 

El niúo no es un ser aislado, sino que !:'. 

merge de un círculo primaeio, que es la familia y ele la que va a dep<..:'!_ 

der tanto emocional como económicamente hasta llega1· a una mayoría-

de edad. 

La estructura fan1iliae, va a estar dcteE 

minada por la religión, las costumbres, el tipo ele modalidad que se lle 

ve en ella, los pL·ejuicios sociales, et nivel socioccon6n1ico, etc. 

En los roles ~ocin)eR y scx11alc.s o sea -

aquella posrn1·a que va adquirir el individuo en cuanto a la sociedad en-

que vive y de la cual forma panc, al sexo opuesto y al propio va a es -

tar determinada básicamente poi: los padres, ya que de el los tomará el 

niño las actitudes positivas o negativas. 

La dinámica familiar, es decir la comu 

nicación o relación afectiva existente dentro del núcleo familiar" debe ma 

(28) Memoria ele la la. Reunión ele Trabajo sobre Pr~rama ele Pt-otec
ción a la Infancia, Casa ele Cortez, Coyoaciin, 30 de junio ele 1973 
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nejarse bajo un marco amoroso. 

Tanto la estructura, como los roles so

ciales y sexuales así como la dinAmica familiar van encaminados a sati_'.! 

facer las necesidades básicas del individuo ayudando al desarrollo de su

personalidad. 

Debido a la gran Importancia que se le -

ha dado al niño en los últimos años el UNICEF fue creado en un principio 

·solo para continuar el suministro de alimentos suplc.-mentarlos (principa_! 

mente leche) para los niños de la Europa desgarrada poc la guerra. Pero

en cuanto se calmaba el hambre de Europa se percataban cada vez mas -

de una serie d"' problemas relacionados con la infancia. 

Entre estos problemas se encuentra el -

aspecto de la salud, el abandono de los n!flos, la odumlu<l causada por dJ. 

ferentes guerras y /o revoluciones. 

Otros de los problemas que afectan al n_! 

ño es el sfndronw del niño golpeado y la siruaci6n que vive el niño callejc::_ 

ro, éste último definido como: "El nii'io o la niña que diariamente se gana 

el sustento en las calles vendiendo, cantando, pidiendo, o lavando para -

brisas, robando o prostituyéndose" (29) 

La infancia es el pct-íodo ele la vida hum~ 

(29) Revista Encuentro, "Los Chavos Call~_Eos", Mayo de 1985 
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na comprendido entre el nacimiento y la adolescencia; según coJnclden 

varios autores. 

Una caracterfstica de la infancia es el 

carecer de experiencia en los niños, es una etapa de "dependencia" de 

los adultos, principalmente los padres. 

Uno de los aspectos fundammtales en -

el ser humano es el afecto ya que idealmenre "La inteL·acción se cons~ 

tuyc en el campo de relaciones entre el nii'lo y sus objetos ele amor"(30} 

En las primeras etapas ele la historia -

del hombre tenfan poca importancia los niños. 

En las sociedades primitivas eran ma-

yorra pero no les concedfan iinportar.cla porque resultaban improduct;,! 

vos. 
Dtu·ante el siglo XVIII surgió una clase 

ociosa y los niños comenzaron a ocupar una posición mas respetable -

dentro ele la Institución familiar. 

Los niños p::ibi:cs comcn:t.aban a tL·abajar 

a edad temprana y en condiciones penosísimas, jornadas de trabajo pr~ 

tongadas, obteniendo como única remunerución la vivienda, la comida 

y la vestimenta. 

El desarrollo y la difusión del cristia-

(3ó)-Lorenzer Alfred, "Bases para una teorfa de socialización", Amo
rrow Editores, 1970.-
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nismo modificaron las actitudes relativas a estas ofrendas. La iglesia -

comenzó a identificarse con un nuevo papel, el de la "madre amante"~ 

ro con respecto a la aceptación real de los niños no hubo mayores varia!! 

tes hasta que la familia tuvo importancia como estructura social. 

Desde su infancia el mexicano tiene que

cnfrcntnrse con una vida bien caracterfstica desde muy temprano apren

de las técnicas que le pueden ser útiles para burlar a ese padre violento 

agresivo y al.'"bitrario, privado de las identificaciones masculinas fuertes 

constantes y seguras que se ve precisado n hacer alarde de ellos. 

"Basta que contemplemos una calle deba

rriada para darnos cuenta que el niño mexicano tiene que enfrentarse muy 

precozmente a lu,; t'it:sgos del mundo que lo rodea" (~l) 

"En las comunidades de Tepito y Guerre

ro en la ciudad de MCxico las condiciones de vida son miserables, la m~ 

yerra de las personas viven apiñadas en vecindades, en habitaciones l'.lni

cas que dan a un patio interior" (32) 

Esta situación refleja una semblanza de -

la conducta del mexicano asimismo, se incluye cómo el niño mexicano -

es producto de hogares donde el padre es autoritario y son hogares des

n-uidos como ya se ha dicho, principalmente en las clases poco favorec_!. 

(3l)Ramirez Santia;;p, "El Mexicano", Editorial Grijalbo, 1981 

(32) Riding Alan, "Vecinos Distantes", México, 1985 
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das de donde generalmente emerge el niño callejero en busca de nue

vos horizontes. 

Es por ésto que se pt·etende el estu

dio del niño callejero tL"atando la problemática que lo rodea detrás de su

comportamiento social. 

Oidto estudio tiene la finalidad de pr~ 

sentar esta problemática para que sea conocida de alguna manera y asirni~ 

mo se le brinde una atención diferente a los demás niiíos cridados en ho -

gares "normales". 

Se prctc11cle elaborar un proyecto don

de el Trabajador Social sea organizador de grupos de grupos de capacita -

ció,; a pers0m1"' directamente relacionadas con el nli\o callejero, dicha or 

ganización se refiere al trabajo multidisciplinario (es decir; pedagogos, ps!_ 

cólogos, médicos, pt·ofesores, etc.) todo aquel adulto que esté directamen~ ' 

te relacionado con el niño. 
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4. L 6 HIPOTESIS 

- Cuanto mayor conocimiento tenga la-

persona que ati.ende al niño callejero en cuanto a su mundo, mejor será -

la atención que se le brinde. 

- Si se le brinda una atención adecuada 

al niño callejero, entonces se logrará la incorporación de éste a la soci~ 

dad. 
- A mayor capacitación del personal -

que atiende al niño callejero mejor será la atención que se le brinde. 

4.1. 7 VARIABLES 

l. - INDEPENUlENTE DEPENDiENTE 

soledad y comporta- hogares drogas delincuen 
abandono miento an- destrufdos 1 

1 • • l - 1 1 
cia 

escaso 
afecto 

1 
1• t1soc1a . 1 --------+-------!----- - ---

~----·-·-·-·-·-·-·-·-·---= 
1 i 

2. - INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

relación interés ayuda in- seguridad sentido valoración 
afectiva social dividual en él mismo de idcn como per-

L_ _____ b---- -t--------_J tict¡d sona 1 . 

L __ -·-·-·----·-·-·-·-( 

3. - INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

ayuda pro- tratamien conocí- atención 
fesional to especia miento especial 

1 lizado - del ni- 1 

1 i ño calle L ______ -1'.:f---=_ ______ J 

mayor 
rendimiento 

1 
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4. 2 ELABORACION DE INSTRUMENTO 

4. 2.1. ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL 

TESIS 
INSTRUMENTO # 1 

NOMBRE 

PROFESION 

------EDAD 

UNAM 

UNIDADES DE OBSERVA 
ClON: Personal directa :: 
mente relacionado con -
los niños. 

l. - HA SIDO PREVIAMENTE CAPACITADA PARA ATENDER AL Nli'!O? 
2. - CONOCE LA PROBLEMATlCA QUE RODEA AL NIÑO? 
3, - CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO RECIBA UNA A 

YUD.I\ ESPECIALIZADA? -
4. - CREE QUE SON NIÑOS'NOR MALES"'/ 
5. - CREE QUE SE DEBE ACTUAR DE UNA MANERA RIGIDA CON E 

LLOS? -
6.- QUE TANTO SABE DEL NIÑO CALLEJERO? 
7. - CREE QUE DEBERIA CAMBIARSE LA ATENCION QUE SE LE BRIN 

D~ -
8. - QUE SUGERIRIA AL RESPECTO? 
9. - QUE TIPO DE INl'ORMACION LE GUSTARIA SABER DEL NIÑO? 
10- QUE POSIBILIDADES VE EN LA INSTffUCION PARA QUE LE PRO 

PORClONE LA CAPACIT AClON? -
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4.2.2 ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

UNAM 

TESIS 

INsrRUMENTO # 2 

UNIDADES DE OBSERVACION 
Personal indirectamente rela 
clonado con el niño -

NOMBRE. _____________ EDAD 

Pt.JEsrO QUE OCUPA-------------------

l. - COMO ES LA RELACION CON LOS NIÑOS? 
2. - EL O LOS Nlf'lOS SON CAsrlGAOOS CON FRECUENCIA? 
3. - LE PREOCUPA QUE EL NIÑO TENGA AMIGOS? PORQUE? 
4. - CUANDO ALGUNO SE PELEA BUSCA LAS RAZONES POR LAS QUE 

ACTUO ASI? 
S. - BUSCA O PROPICIA LA SEGURIDAD EN EL NIÑO? 
6. - SE INTERESA REALMENTE POR EL NIÑO? 
7.- SE ESFUERZA MAS ALLA DE SUS OBLIGACIONES? 
8.- ACEPTA A LOS Nil'lOS COMO-SON? 
9.- CONOCE LA PROBLEMATICA QUE ENVUELVE A LOS NIÑOS? 
10. -QUE LE GUSTA DEL NIÑO? 
ll. - QUE LE DISGUSTA MAS DEL NI.RO? 
12. - EN QUE ASPECTO LE INTERESA MAS EL NIÑO? 
13. - LE HACE SENTIR .AL O A LOS Nll'IOS CUANTO VALE COMO SER 

HUMANO? 
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4.2.3 ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

UNAM 

TESIS 

INSTRUMENTO # 3 

NOMBRE 

UNIDADES DE OBSERVACION 
Niiíos callejeros de la lnstl
tuc!On. 

EDAD ------
CONTESTA AFIRMATIVA MENTE O NEGATIVAME!'.'TE SUGUN SEA EL 
CASO. 

l. - TE HAS SENTIDO ALGUNA VEZ SOLO? 
2. - ACTUALMENTE TE SIENTES SOLO? 
3. - FUISTE ABANDONADO POR TUS PADRES? 
4. - HAS DESEADO ESCAPAR DE ESA SOLEDAD? 
5. - TE HAS DROGADO ALGUNA VEZ? 
6.- EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA; CON QUE FRECUENCIA? 
7. - TIENES AMIGOS? 
B. - TE QUIEREN? 
9. - SABES CUANDO ACTUAS MAL O BIEN? 
10. - SIENTES QUE ERES ACEPTADO POR LOS DEMAS? 
ll. - HAS HECHO ALGO MALO EN TU VIDA? 
12. - TE GUSTA R0l3AR7 PORQUE? 
13. - QUE ES LO QUE TU ESPERAS DE LOS DEtvlAS? 
14. - HAS SENTIDO RECHAZO DE LOS ADULTOS? 
15. - TE GUSTA TU FAMILIA? 
16. - CREES QUE TUS PAPAS TE QUIER EN? PORQUE? 
17. - A QUIEN LE IMPORTAS MAS? 

a) PAPA 
b) MAMA 
e) ABUELOS 
d) TIOS 
e) AMIGOS 
f) OTROS 

18. - QUE ES EL AMOR PARA Tl? 
19.- VOLVERIAS A VIVIR CON TU FAMILIA? 
20. - A QUIEN QUIERES DE LAS PERSONAS QUE CONOCES? 
21. - TE HUBIERA GUSTADO TENER OTRA FAMILIA? 
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4.3 ESTUDIO DEL PERSONAL
1
iUE LABORA EN LAS lNSTITUCIONES 

P BLICA Y PRIVADA 

4.3.l MARGARffA MAZA DEJUAREZ 

Para el estudio del personal que labora 

en las instituciones se aplicaron dos instrumentos diferentes para dos 

unidades de observación, que fueron: 

1. - El personal directamente relaciona -

do se tomó en cuenta al personal que influye directamente en el niño en 

cuanto a su atención y trato frecuente. En el caso de esta institución 

se tomó a los Trabajadores Sociales, pedagogos, psicólogos, educad<2._ 

res, así como a los maestros de taller, aunque la mayor parte fue de-

TrAhajadores Sociales,, entre p:?.s=rntc::: y titulados. 

Se aplicaron a 28 personas, de las cua-

les 15 fueron Trabajadores Sociales. Se trató de captar el mayor nam~ 

ro de personas que fuera posible, para enriquecer la información. 

4.3.2 HOGARES PROVIDENCIA 

En la institución Hogares Providencia se 

tomo en cuenta a los "tíos", que son las personas que están a cargo de 

los niños en los diferentes hogares. 

2. - El personal indirectamente relaci~ 

nado se tomó en cuenta a las personas que aunque tienen un contacto -
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estrecho, entre personal y niños en ambas instituciones, se aplicaron 

a personas, y en el caso de la institución pública a 27 personas, entre 

las personas que se tomaron en cuenca están: secretarlas, médicos, e_!! 

fermeras, almacenistas, conserjes, personal de intendencia, es decir 

como puede apreciarse , personas que aún cuando no influyen de una -

manera directa en cuanto a su educación no dejan de tener un trato con 

61. 

4.3. 3 ESTUDIO REALIZADO A LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA INSTI 
TUCION PUBLICA MARGARITA MAZA DE JUAHEZ 

En esta investigación se aplical·on dos -

instrumentos diferentes tomándose como unidades de observación a la -

población permanente y transitoria de ln institución "Margarita Maza -

de juárez". 

La población permanente es la que vive 

en la mencionada institución, y la transitoria como su nombre lo indica 

solo se encuentra mientras se determina su pl·oblemática social y des-

pués si así se determina pasa a la institución "Margarita Maza de Juárez" 

AL momento de practicar la investigación 

Los niños del "Héroes de Cclaya'' se encontraban viviendo también en -

"Margarita Maza de Juárez", a raíz de Los sismos del 19 y 20 de sep 

tiembre de 1985 ya que el "Héroes de Ce laya" se utilizó como albcegue 

para los damnificados, así que a la fecha aún se encontraban viviendo -
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ahí, sin posibilidades de cambio aún. 

La muestra que se utilizó fue meramente 

ilustrativa, por el. tipo de estudio, es decir, la dificultad que existe para 

aplicación del instrumento con este tipo de niños es grande, ya que no a~ 

ceden fácilmente a contestar las preguntas. 

De ahí que se aplicaron instrumentos a la 

población permanente (27) y a la población transitoria (18). 

La edad que se tomó en cuenta fue de 10 a 

12 años, considerando que por no ser ni muy pequeños ni muy grandes h!! 

brfa mayor facilidad de respuesta y mayor credibilidad en las mismas. 

El instrumento que se aplicaría en Hoga

res Providencia, pe"e a que se modificó a petición del encargado de esa • 

institución, al final no se aplicó debido a que el Padre consideró quepo -

drfa ser perjudicial para los niños ciertas preguntas y además de que los 

nii'los no habían querido contestarlo (a dos o tres niños que se los mostra 

ron). 
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4,4 RESULTADO DE LAS INSTITUCIONES 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS IN5TITUCIONES PUBLICA 

Y PRIVADA 

PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL Nii'IO 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 
l. - HA SIDO PREVIAMENTE CAPACITADA PARA ATENDER AL NIÑO? 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 13 46 

NO 15 54 

-lNSTffUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
. POBLACION (No. BASE) 11 

RESPUESTA TOTAL w 
IV 

SI 2 18 

NO 9 82 

En la institución pública hay mas o menos un equilibt"io entt"e los que afir
man haber sido capacitados y los que lo niegan, en cuanto a la instituci6n
privada la mayoría afirma no haber sido capacitado, 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogat"es 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

2. - CONOCE. LA PROBLEMATICA QUE RODEA AL Nli'l07 

RESPUESTA TarAL % 

SI 22 79 

POCO 3 lL 

NO CONTESTO 3 11 

INSTITUCION PRlV ADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 11 

RESPUESTA TOTAL 

SI 6 

POCO 3 

NO 2 

3 

55 

27 

18 

En ambas instituciones la mayorfa afirma conocer la problemática que 
rodea al niño. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Jul!.rez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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¡, 

CUADRO COlY!PARATlVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRlVADA 

lNSTITUCION PUBLICA: MARGAlUTA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

3. - CONSiDERA QUE ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO RECIBA UNA AYU 
DA ESPECIALIZADA? -

RESPUESTA TOTAL 

SI 26 

NO 2 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVlDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 11 

3 

93 

7 

RESPUESI"A TOTJ\L % 

Sl 9 82 

NO 2 18 

l 
l 

En ambas instituciones coinciden sobre la importancia que hay en que el 
niño reciba una ayuda especializada. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y !-logares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

4. - CREE QUE SON NIÑOS NORMALES? 

RESPUESTA TOTAL 

SI 13 

NO 10 

., 
ALGUNOS 5 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 11 

RESPUESTA TarAL 

SI 5 

NO 5 

ALGUNOS l 

3 

46 

36 

18 

3 

45 

45 

10 

Hay diviuión en cuanto a considerar al niño cállejero como niños"norma
les" puesto que en ambas instituciones se divide el porcentaje .que asr -
los considera y el que de ninguna manera cree que lo sean. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPAHATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PH IV ADA 

INsrITUClON PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POOLACION (No, BASE) 28 

5. - CREE QUE SE DEBE ACTUAR DE UNA MANERA RlGlDA CON ELLOS? 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI !O 

NO 7 

EN OCASIONES 7 

RIGIDAMENTE 4 

INSTITUCION PRIVADA: l-IOG1\RES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASP.) 11 

RESPUESTA TOTAL 

SI l 

NO 8 

EN OCASIONES 2 

25 

25 

25 

15 

% 

9 

73 

18 

Se puede apreciar que en la lnsrirución pública se divjdieron las respues 
tas en favor, en contra y Jos que opinan que debe ser ocasionalmente, sin 
embargo en Ja instjtllción privada Ja mayoría contestó categóricamente -
que no. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y Hogares 
Pcovidencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATNO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

6. - QUE TANTO SABE DEL NIÑO CALLEJERO? 

lNSTITUClON PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

RESPUESTA TOTAL 3 
. 

POCO 21 75 

1n.1 11 ..... a. -·--- -·-- -BLE 6 21 

NO CONTESTO l 4 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
P013LACION (No. BASE) 11 

RESPUESTA TOl"AL 3 

POCO 5 44 

ll~---- -!'';:,J\UL.r. 1 IU 

MUCHO 2 18 

NADA l 10 

EXPERrnNClA 2 18 

En ambas instituciones contestaron según se aprecia, que el porcentaje 
mas alto pertenece a los que saben poco, pero no hay una .i;_e;spuesta que 
afirme que saben lo suficiente como para tratar al niño si 'ttenen un con
tacto tan directo con él, 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y Hogares 
Providencia, afio de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUClON PUBLICA: MARGRITA MAZA DE JUAREZ 
POBLAClON (No. BASE) 28 

7. - CREE QUE DEBERlA CAMBIARSE LA ATENCION QUE SE LES 
BRINDA? 

RESPUESTA TOTAL 3 

Sl ' 
19 68 

NO 7 25 

A VECES 2 7 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLAClON (No. BASE) 11 

RESPUESTA TOTAL 3 

Sl l 10 

NO 9 80 

A VECES l 10 

En esta respuesta hay discrepancia en ambas instituciones y en la priva 
da se niega definitivamente, lo cual puede que se deba a que han visto -
buenos resultados. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTlTUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

8. - QUE SUGERIRIA AL RESPECTO? 

- PERSONAL CAPACITAr>O Y SUFICIENTE 
- EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
- TRATO APROPIADO 

MAYOR ATENCION 
- PLANES ADECUADOS 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) ll 

'.~.NOTA: 

- PERSONAL CAPACITADO 
- TRABAJADORES SOCIALES VOLUNTARIOS 
- MAYOR ATENCION 
- AYUDA INDIVIDUALIZADA 

PACIENCIA 

ESTA PREGUNTA NO SE CONTABILIZO DEBIDO A LA DIVER 
SIDAD DE RESPUESTAS SIN EMBARGO SE TRATO DE EXTRA 
ER LAS QUE COINCIDIERON. Lo importante de las respuestas 
que se dieron, es que entre las sugerencias se pide personal
capacirndo para mejorar la atención que actualmente se brinda 
en el caso de la institución pública, y elevarla en d caso de-
la institución privada. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 

105 



CUADRO COMP1\RATl\'O DE LAS ll'STITUCIONES 
PUBLICA y rruv AD:\ 

IN5TITUCION l'UBL ICA: MARG1\R lT A MAZA DE JU AR EZ 
POBLACION (No. BASE) 28 

9.- QUE TIPO DE lNFORMACION LE GUSTARIA SABER DEL Nl~O? 

- TRATO A LOS Nl¡;:;os 
- RELACIONES F1\MlLIARES ANTES DE INGRESAR A 

LA INSTITUCION 
- PROBLEl\itAS EN GENERAL DEL NIÑO 

1N3 TITUCION PHN :\DA: HOGARES PROVlDEl"Cl1\ 
POBLAClON (No. BASE) 11 

- TIPO PERSONAL 
- TIPO PS!COLOGlCO 
- LA MAYOR PARTE NO CONTESTO 

Con esta pregunra ste compn1eba la hipótesis que se refiere al ma
yor conocimiento sobre el niño para logra1: la utenci6n adecuada, -
ya que se desconocen muchos aspectos sobre el niño, No fue posi 
ble cuantificar las respuestas por la diversidad de conceptos. -

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juiírcz y Hogares 
Pt·ovidencia, año de 1987. 

106 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTlTUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (NO. BASE) 28 

10. - QUE POSIBILIDADES VE EN LA INSTITUCION PARA QUE LE 
PROPORCIONE LA CAPACITAQON? 

RESPUESTP TOTAL % 

ALGUNAS 8 29 

POCAS 4 14 

NINGUNA 10 36 

NO SABE 6 21 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 11 

RESPUESTA TOTAL % 

ALGUNAS 3 27 

MUCHAS 8 73 

Se puede apreciar que en ambas hay posibilidades, pero no las suficien
tes debido a diversos factores como el económico principalmente. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogares 
Pi:ovidencia, año de 1987. 
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CUADRO CO/\·ll'ARATIVO DE LAS lNSTffllCIONES 
PUBLICA Y PRIV /\DA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

l. - COMO ES LA RELACJON CON LOS N!f'.OS? 

RESPUESTA TOTAL 

BUENA 15 

NO HAY TRATC 5 

ES LEJ,\NA 7 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLAC!ON (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

BUENA 7 

NO CONTESTC 2 

3 

56 

18 

26 

% 

78 

22 

A pesar de que se trata de personal indirectamente relacionado con el ni 
ño, se podría apreciar según indican los porcentajes que hay una rela =
ción cordial principalmenre en la institución privada. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRlVADA 

2.-EL O LOS Nlf;IOS SON CASTIGAOOS CON FRECUENCIA? 

INSI'ITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION: ~No. BASE) 27 

RESPUESTA TGrAL 3 

SI 6 

NO 15 

DESCONOCEl' 6 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
PGBLACION (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

NO 9 

22 

56 

22 

3 

100 

SegOn las contestaciones el niño no es castigado y si se le castiga es 
con trabajos (institución pública) aunque cabe mencionar que al apli
car los cuestionarios y tener trato mas directo con los niños, ellos a
seguraron que se les castiga pegándoles con el cinto por ejemplo; -
aunque no sea diario. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Jufirez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBL lCA Y · PRIVADA 

INSI'ITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION: (No. BASE) 27 

3.-LE PREOCUPA QUE EL Nii'lO TENGA AMIGOS? 

RESPUESI'A TOTAL 3 

SI 
(SOCIABLE) 19 70 

NO 8 30 

11'STITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 
(SOCIABLE) 9 100 

POR QUE? 

Al contestar esta pregunta, manifestaron que si les preocupa que ten 
ga anúgos ya que es necesario que tenga amigos puesto que debe a':' 
prender a socializarse. Pocos contestaron que no, 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Jul\rez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPJ\RATNO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

4. - CUANDO ALGUNO SE PELEA BUSCA LAS RAZONES POR LAS 
QUE AC"rUO ASI1 . 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 20 74 

NO 7 26 

INSTITUCION PRIVADA: HCX3ARES PROVl .. ~ .A 

POBLACION (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL "' /U 

Sl 7 78 

DEPENDE DE 
LA PELEA 2 22 

Esta respuesta también es razonable y se puede decir que aceptable 
ya que es mucho menor el porcentaje que dice no buscar las razo -
nes de alguna pelea. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de ]uárez y llagares 
Providencia. año de 1987. 
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CUADRO C01'-.1PARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE Jl!AREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

5. - BUSCA O PROPICIA LA SEGURIDAD EN EL NIÑO? 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 22 82 

NO .5 18 

INSTITUCION PRIVADA: HOGAR ES PROVIDENCl1\ 
POBLACION (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 9 100 

Aparentemente también es aceptable esta contestación solo que hay -
un gran mai:gen de duda y credibilidad. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margai:ita Maza de Juárcz y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 

PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE ]UAREZ 
. POm~ACION (No. BASE) 27 

6. - SE INTER J:;:SA REALMENTE POR EL NIÑO? 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 22 

NO 5 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. B/'.SE) ·e¡ 

RESPUESTA TOTAL 

SI 9 

82 

l8 

% 

100 

En esta respuesta aunque se puede decir que es satisfactoria si vemos 
los porcentajes, pero al momento de aplicar el cuestionario en reali
dad las personas sienten un interés por el niño pero algo superficial -
solo que sea algo que les ataña también a ellos entonces mostrarán un 
verdadero interés por el niño. 

FUENTE: ~cuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez y Hogares 
L"Ovidencia, año de 19 87. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 

PUBLICA Y PRIVAD1\ 

INsrITUCION PUBLICA: MARGARrrA l'vlAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

7.- SE ESFUERZA MAS AL.LA DE SUS OBLIGACIONES? 

RESPUESTA TOTAL 3 

SI 16 59 
# 

NO 9 33 

A VECES 2 

INsrrrUCION PRIVADA: HOGAR ES PROVIDENCIA 
POBLACION (No, BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

SI 9 

8 

% 

100 

En esta pregunta sucede lo mismo que la anteeior, aunque en la institu
ción privada son absolutas las respuestas y sobre todo hay una mayor
confiabilidad de respuestas. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárcz y Hogares 
Providencia, año de 1987. 

114 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

8. - ACEPTA A LOS NIÑOS COMO SON? 

RESPUESTA TOTAL 

SI 25 

NO 2 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

SI 8 

NO l 

3 

92 

8 

3 

89 

11 

Se detecta también aquí ciei:ta credibilidad, ya que aunque no todos, 
sr algunos, no los aceptan tal cual son debido a la problernlitica que 
rodea al niño y que desconoce la mayoría (institución pública) y se -
gún la institución privada sr la conocen. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Julirez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS lNSTífUCIONES 
PUBLICA Y PR!V1\D1\ 

9.- .CONOCE LA PROBLEMATICA QUE ENVUELVE A LOS NIÑOS? 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

RESPUESfA TOTAL 

' 
SI lO 

NO 17 

INSTITUClON PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLAClON (No, BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

SI 6 

NO 3 

3 

37 

63 

3 

67 

33 

Es similar a la interpretación de la respuesta anterior. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 

. J 
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CUADRO COIV1PARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARffA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

10. - QUE LE cusr A DEL NIÑO (S} 1 

- INFANCIA 
- ESPONTANEIDAD 
- TERNURA 
- INDEPENDENCIA 

INSTfrUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 9 

- INFANCIA 
- ESPONTANEIDAD 
- EXPER lENCIA 

Al contestar esta pregunta la mayoría la contestú con agrado y so 
bre tcxlo porque coincidieron en la infancia del niño, lo cual quie-= 
re decir que aunque el niño callejero es casi un adulto por la ex
periencia que lo envuelve, no deja de ser un niño en ciertos aspee 
tos como los juegos y las sonrisas que es lo que detecta el adul ::
to (todavía). 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y Hogares 
Providencia, año de 1987. 
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CUADRO cor--u',\RATIVO DE LAS lNSTffUClONES 
PUBLICA \' PRIVADA 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLAClON (No. BASE) 27 

11.- QUE LE DISGUSTA MAS DEL Nlí':O? 

• GROSER !AS , 
- FALTA DE EDUCAClON 
- NADA 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 9 

QUE NO TRABAJEN 
- FALTA DE PARTlClPAClON 
- NADA 

Fue notorio el cambio de cara al pasar a esta respuesta y sin ti 
tubear contestaban las groserfas que sobL·esalcn en el niño, sin -: 
respetar a las personas mayores, aunque en ambas instituciones
algunos contestaron que nada les disgusta de ellos. Sin embargo -
no fue posible contabilizar las respuestas poi- la variabilidad de -
éstas, por lo que se extrajeron las que coincidieron. 

FUENTE: Encuesta aplicad:\ en MargaL·ira Maza de Juárez y Hoga
res Providencia, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

12. - QUE ASPECTO LE INTERESA MAS DEL NIÑO? 

INSTITUCION PUBLICA: MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

RESPUESTA TOTAL 

HUMANO 21 

EDUCACION 4 

TODOS 2 

INSTITUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLAC!ON (No. BASE) 9 

RESPUESTA TOTAL 

HUMANO 7 

FORMATIVO 2 

% 

78 

14 

8 

3 

78 

22 

Es notorio que sf les interesa el niño como ser humano ya que segün el -
Padre Chinchachoma el niilo callejero es un "pequeño e inocente monstruo" 
puesto que la sociedad lo ha hecho así, pero antes que todo ésto, es una -
persona, que agraciadamenre no pasa desapercibido para las personas. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez y !-logares Pro
videncia, año de 1987. 
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CUADRO COiv1PARi\T!VO DE LAS INSTITUCIONES 
PUBLICA Y PRIVADA 

lNSTlTUClON PUBLICA: MARGARffA M1\ZA DE JUAREZ 
POBLACION (No. BASE) 27 

13. - LE llACE SENTlR CUANTO VALE COll.10 SER HUMANO? 

RESPUESTA TOTAL 

Sl 21 

A VECES 3 

NO 3 

INSTITUCION PRIVi\DA: HOGARES PROVIDENCIA 
POrn .AClON (No, BASE) 9 

RESPUESTi\ TOTAL 

Si 9 

3 

78 

11 

11 

3 

100 

La interpretación anterior coincide con esta respuesta, 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de ]uárez y Hogares Pro
videncia, año de 1987. 
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1 

CUADRO COM~'ARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 

POBLACION PERMANENTE 
POILACION (N_o. BASE) 27 

l.- TE HAS SENTlOO ALGUNA VEZ SOLO? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

NO SABE 

TOTAL 

15 

12 

TOTAL 

11 

6 

l 

3 

56 

44 

3 

61 

33 

6 

En ambos tipos de población la mayoría contestó afirmativamente en cuan 
to a sentirse solos alguna vez ya que el porcentaje es similar en ambas.-

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárcz a las poblacio
nes permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO C0l\1PARATIVO DE !.AS POBLACIONES 
PERMANEl"TE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACJON (No. BASE} 27 

2. - ACTUALMENTE TE SIENTES SOLO? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TR ANS!TORlA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

-RESPUESTA 

Sl 

NO 

TOTAL 

4 

23 

TOTAL 

10 

8 

% 

15 

85 

3 

56 

44 

La respuesta fue diferente, ya que en cuanto a ln población perma
nente la mayor parte contestó negativamente y en la población tran
sitoria poco mt\s del 503 contestó afirmativamente. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a las p~ 
blaciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PEHMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

3. - FUISTE ABANDONADO POR TUS PADRES? 

RESPUESTA 

SI 

NO 
# 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (NJ. BASE) 18 

RESPUESTA 

sr 

NO 

NO SABEN 

TOTAL 

9 

18 

TOTAL 

8 

8 

2 

% 

33 

67 

% 

44 

44 

12 

Nuevamente hay divergencia en la respuesta ya que en la población 
permanente la mayor parte del porcentaje contestó negativamente y 
en la otra el 50% contesto afirmativo y el otro 50% negativo. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de jut'irez a las p~ 
blaciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS P0!3LAC!ONES 
PERMANENTE Y TRANSITORI1\ 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

4, - HAS DESEADO ESCAPAR DE ESA SOLEDAD? 

RESPUESTA TOTAL 

SI 6 

NO 21 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

RESPUESTA TOT1\L 

Sl 8 

NO 10 

3 

22 

78 

3 

44 

56 

En esta pregunta sigue un porcentaje similar al de las respuestas ante -
riores, debido a que la población permanente, la mayoría niega desear
es capar de la soledad y en la transitoria vuelve a equilibrarse un 50-Yc, a
firmativo y un 50% negativo. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a las poblaclo 
nes permanente y transitoria, año de 1987. -

124 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA. 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

5. - TE HAS DROGADO ALGUNA VEZ? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (l'b. BASE} 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 

3 

24 

TOTAL 

8 

10 

3 

ll 

89 

m 
/O 

44 

56 

< · En ambas es mayor el número de ninos que niegan haberse drogado
sin embargo en la transitoria vuelve a ser casi igual el número de ~ 
firmnciones y negaciones. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de ju{lrez a las pobla
ciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CL!ADRO COMP1\RAT!VO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSífORIA 

INsrITUCJON PUBLICA: MARGARITA MAZA DE ]UAREZ 
POBLAC!ON (No. BASE) 27 
POBLACION PERMANENTE 

6. - EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA; CON QUE FRECUENCIA: 

- LOS QUE DICEN HABERSE DROGADO: 

POBLAClON TRANSITORIA 
POBLACION (No. BASE) 18 

- FUE A DIARIO 
- FUE UNA SOLA VEZ 
- NO CONTESTO 

- LOS QUE CONFIESAN HABERSE ORO 
GADO -

- FUE A DlARlO 
- CADA DOS DIAS 
- CADA SEMANA 

Se puede apreciar que hay similitud en las respuestas de ambas poblacio
nes, al momento de aplicar los cuesLionacios se negaban a contestar con
qaé frecuencia lo hacían inclusl ve algunos negaron haber contestado que
se drogaban lo cual puede significar un poco de conciencia sobre el pro
blema. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez a las poblacio
nes permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA, 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

7. - TIENES AMIGOS? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 3 

24 89 

* 
3 11 

TOTAL 3 

16 89 

2 11 

En ambas fue igual el porcentaje de respuestas, ya que la mayoría
confiesa tener amigos. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a las pobl!! 
ciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE L1\S P013l.ACIONES 
PERMM·..'ENTE Y TR1\NS!TORIA 

P013LACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

S. - TE QUIER EN? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POCO 

ALGUNOS 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO SAl3E 

POCO 

NO CONTESTA 
RON -

TOTAL 3 

22 SI 

2 7 

2 7 

l 5 

TOTAL 3 
14 77 

l 6 

l 6 

2 ll 

La respuesta es similar a la número 7. Sin comentarios. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárcz a las pobl~ 
clones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

9. - SABE CUANDO ACTUAS MAL O BIEN? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (No. BASE) IS 

RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 

22 

5 

TOTAL 

LS 

3 

3 

81 

19 

crJ 
/U 

83 

17 

Aunque en ambos tipos de población contestaron afirmativamente la -
mayorra, y una mínima parte negativamente, se pudo apreciar que a
ún así hay alguno que en realidad no sabe si actúa mal o bien, aun -
que haya contestatlo lo contrario. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margat"ita Maza de juárez a las pobl~ 
ch•ncs permanente y transitoria, afio de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS P013LACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITOHIA 

POBLACION PERMANENTE 
P013LACION (No. BASE) 27 

LO. - SIENTES QUE ERES ACEPTADO POR LOS DEMAS? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

NO SAl3E 

POBLACION THANSITOH IA 
POBLACION (No. 13ASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

NO SABE 

TOT1\L 3 
16 59 

lO 37 

l 4 

TOTAL % 

1'1 77 

3 17 

1 6 

En cuanto a la población permanente se puede apreciar que aunque 
fue poco mas de la miracl los que contesta1·on que sí, también es con 
siderable el número de ní ños que contestó lo contrario, en la pobla -:. 
ción transitoria fue aceptable el porcentaje que contestó afirmativame!]_ 
re. 
1'UENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juár:ez a las pobla

ciones permanente y tl"ansiroria, aíio de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA. 

POBLACION PE~MANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

11.- HAS HECHO ALGO MALO EN TU VIDA? 

RESPUESTA 

SI 
(droga, robo) 

NO 

POBLACION TRANSITOR lA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 
(droga, robo) 

NO 

TOTAL 

19 

8 

TOTAL 

10 

e 

QUE COSAS? 

3 

70 

30 

3 

56 

44 

En ambas la respuesta es similar y esperada, además, ya que con
testaron que sí, mencionando la droga y el robo como causa princi
pal de su mal comportamiento. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a las pobl!! 
cioncs permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

12. - TE GUSTA ROBAR? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORlA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

PORQUE? 

TOTAL 3 

3 ll 

24 89 

-

TOTAL 3 

3 17 

-

15 83 

La respuesta aquf fue muy cudosa y algo contradictoria con la an
terior respuesr a (pregunta 11) y a que la mayoría confiesa que no le 
gusta robar, al cuestionárseles sobre la contradicción de sus res -
puestas, mencionaron que aunque hayan robado ya no lo hacen debido 
a que es malo o porque se los lleva la "'tira'.' (policía). 
FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de ]uárez a las po

blaciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

13. - QUE ES LO QUE TU ESPERAS DE LOS DEMAS7 

RESPUESTA 

AMOR Y AMlS 
TAD 

NO SEAN MALOS 

NAf"\A 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (No • BASE) 18 

RESPUESTA 

AMOR Y AMIS 
TAD 

NO SEAN MALOS 

NADA 

TOTAL 3 

12 44 

5 JC) 

10 37 

TOTAL 3 

6 33 

2 ll 

10 56 

En la población permanente hay un equilibrio de 503 esperan amor y 
503 sencillamente no esperan nada, y en la transitoria definitivamen
te fue mayor el porcentaje de niños que no esperan nada, debido a 
que son tan independientes que su futuro lo contemplan en base a ellos 
mismos. 
FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a la pobla

ción permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE} 27 

14.- HAS SENTIDO RECHAZO DELOS ADULTOS? 

RESPUESTA TOTAL 

SI 14 

NO 12 

A VECES l 

POBLACION TRANSITOR JA 
POBLACION (No. BASE} 18 

RESPUESTA TOTAL 

SI 6 

NO 12 

% 

52 

44 

.4 

3 

33 

67 

Hay una disparidad de respuesta en ambas poblaciones, es un poco 
mayor la cantidad de niños que sienten rechazo de los adultos en -
cuanto a la población permanente y en la transitoria si es mucho ma 
yor el porcentaje que lo niega. -
FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez a las pob~ 

clones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION {No. BASE) 27 

lS. - TE GUSI" A TU FAMILIA 7 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

TarAL 3 

26 96 

l 4 

TOTAL % 

18 100 

Asombrosamente en ambas contestaron que sr les gusta su familia y ~ 
be mencionar que al aplicarse el cuestionario su cara se les iluminó -
contestando con alegrfa. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárez a las pobla
ciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADrtO COMPAl~ATIVO DE LAS POBL1\CIONES 
PERM.ANENTE Y TRANSITORL\ 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

16. - CREES QUE TUS PAPAS TE QUIEREN? 

RESPUESTA 

Sl; porque es: 
- natural 
- son sus hijos 
- reciben amis-

tad 
# 

NO; porque: 
- les pegan 

POBLACION TRANSffOR IA 
POl3LAC10N (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI; porque; 

- los quieren 
- son sus hijos 

NO; porque: 
- les pegan 
- los rechazan 

- no tienen 

TOTAL 

22 

5 

TOTAL 

17 

l 

PORQUE? 

3 

81 

19 

3 

94 

6 

Se puede decir que tampoco aqur hay mayor pr0blema en cuanto a las -
contestaciones; ya que en a muas fue: nmyor el porcentaje que contestó
afirmativo, sin embargo una mínima parte que contestó negativamente 
fue porque les pegan o los rechazan, lo cual es alarmante pero también 
una respuesta esperada. 
FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de ]uárez a las pobla

ciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

17. - A QUIEf'.! LE l!YWORTAS MAS? PAPA, MAMA, ABUELOS, TIOS, A 

MIGOS OTROS . 
RESPUESTA 

MAMA 

ABUELOS 

PADRES 

POBLACION TRANS!TOR IA 
POBLACION (No. BASE) 18 

RESPUEsrA 

MAMA 

PAPA 

ABUELOS 

OTROS 

TOTAL 3 

16 59 

4 15 

7 26 

TOTAL 3 

8 44 

7 39 

l 6 

2 11 --
En esta respuesta se puede apreciar que para el niño la familia es como 
una unidad pero con elementos disgregados, ya que no la ve como un to
do, sino a seres disgregados, que según es tratado por una de esas per 
sonas es su cariño individualizado. -

FUENTE: Encuesla aplicada en Margarita Maza de ]uárez a las poblacio 
nes permanente y transitoria, año de 1987 -
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

18. - QUE ES EL AMOR PARA TI? 

RESPUESTA TOTAL 

ALGO BELLO 10 

IQUE ME QUIERAN 4 
MI FAMll~IA 4 

TODO 9 

MAMA 

% 

7 

15 

15 

33 

INSTfrUCION PRIVADA: HOGARES PROVIDENCIA 
POBLACION (No. BASE) 18 

- NADA 
- CARIÑO 

- FAMil...IA 
- MAMA 
- NO SAlfüN 

En ambas es mas o menos coincidente las respticsras por los conceptos
que dieron (aunque en la población transitoria no fue posible cuantificar
por no saber la mayoría y la diversidad de respuestas) y sobre to<lo corn 

prensibles para su edad, aunque entre éstos se encontrara el que algunos 
no sienten nada o mas bien no les signifique nada esta palabra. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de juárez a tas pobla
ciones permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLAClON PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

19.- VOLVERlAS A VIVIR CON TU FAMll..lA7 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 

24 

3 

TOTAL 

14 

4 

3 

89 

11 

3 

77 

33 

Curiosamente la mayoría en ambos tipos de población volverfa a vivir con 
su familia, la mayor parte de los niños, y un porcentaje demasiado peque
ño contestó lo contrario al interrogárseles sobre esto contestaron que por 
que les pegan. -

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza de Juárcz a las poblaciones 
permanente y transitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMP1\RATIVO DE LAS POílLAOIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLAClON PERMANENTE 
POBLAClON (No. BASE) 27 

20. - A QUIEN QUIER ES DE LAS PERSONAS QUE CONOCES? 

RESPUESTA 

FAMILIA 

PADRES 
TODOS 

NADlE 

MAMA 

POílLAClON TRANSITORIA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

RESPUESTA 

FAMil...lA 

PADRES 

OTRO 

TOTAL % 

18 67 

5 19 
l 4 

2 6 

l 4 

TOAL % 

3 17 

12 66 

3 17 

No hay mucho problema en cuanto a que quieren mas a las personas de -
su familia que a las que están fuera de ésta, sin embargo esta respues
ta tiene relación con la No. 17 ya que dicen querer más al padre o a la -
madre, y generalmente uno de los dos es el que pega cor1\0 en la pobla-
ción pct·manente que fue mfnlmo los qL;e dijeron quecer a ambos. 

FU'ENTE: Encuesta aplicada en Margarita Ma:>.:a de Juárez a las poblacio
nes permanente y tcansitoria, año de 1987. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS P013LACIONES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA 

POBLACION PERMANENTE 
POBLACION (No. BASE) 27 

21.- TE HUBIERA GUSTADO TENER OTRA FAMILIA? 

RESPUESTA 

SI 

NO 

POBLACION TRANSITORIA 
POBLAClON (No. BASE) 18 

1 
RESPUESTA 

SI 

NO 

TOTAL 3 

8 30 

19 70 

TOTAL 3 

4 23 

l4 77 

La mayorfa contestó negativamente en ambas poblaciones, aunque no 
deja de existir un porcentaje considerable que contestó afirmativa -
mente. 

FUENTE: Encuesta aplicada en Margarita Maza ele Juárez a las -
poblaciones permanente y transitoria, ai'ío de l987. 
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4,5 PROYECTO DE TRABAJO SOCIAL 

Justificación: Durante el estudio re~ 

lizado, se detectó que el personal no es capacitado prev lamente para ate!!. 

der al niño, Tomando en cuenta que aunque es atendido por personas pr~ 

fesionales, no es suficiente para el trato que necesita un niño callejero, -

puesto que la problemática que lo rodea le hace ser diferente a los niños

creados en hogares integrados. 

Precisamente de dicho problema BUE 

ge el "Proyecto de Capacitación", donde el Trabajador Social, además de 

ser parte. integrante del equipo que se capacitará, es decir, al personal -

que atiende al niño callejero, 

Es imprescindible que el Trabajador 

Social de a conocer las potencialidades que como profeslonista tiene, pue_!l 

to que es notable la cantidad de niños que deambulan en la vía pública y -

pese a esto las instituciones captan porcentajes muy bajos. 

Además de que muchos de los que -

son captados tratan de escapar; lo cual significa que no reciben la aten -

ción adecuada a sus necesidades, puesto que desean seguir en su medio -

que es la calle y es al que pueden adaptarse; si no se les enseña que hay

un medio de vida diferente al que han conocido, 

Objetivos: 
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-General: Lograr la concientlzaci6n ta!! 

to del equipo interdisciplinario como del personal que atiende al niño C!! 

llejero sobre l¡i problemática que lo rodea. 

-Específicos : Lograr la formación de

un equipo interdisciplinario para la atención al niño callejero. 

-Capacitar al personal directamente r~ 

lacionado con el niño en cuanto a su problemática. 

Se presenta este proyecto de capacita -

ci6n al personal, evidentemente el que está relacionado directamente con 

el niño; dicho proyecto contiene las siguientes actividades: 

l.- Formación de un equipo multidisci -

plinario (psicólogos, médicos, pedagogos, t::<luc:adorcs, Trabajadores ~ 

ciales). 

2. - Personas con experiencia en el niño 

callejero. 

3. - Técnicas 

l. - El equipo multidisciplinario se formaría con este tipo de profesioni~ 

tas por las características que les son propias: 

Psicól~: su labor encierra profundi -

zar en la conducta del niño, estudio psico-análisis, su adaptación social. 

Médicos: ya que el niño callejero, por -

lo general al estar en el medio que se ha desenvuelto, ha consumido dro 
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gas, cigarros o bebidas embriagantes (aunque no sea en exceso, pero sí 

por lo menos por cut·iosidad), este tipo de estimulantes provoca que su

organismo se acostumbre a ellos, y sobre todo que cuando ingresan a la 

Institución no pueden dejar de golpe éstos'l.ricios", sino con un tratamie'!_ 

to especial. En la investigación t·calizada, varios de los niños negaron

haberse drogado y los que lo hiciet·on negaron hacedo actualmente; solo 

después de mucho plantearles la pregunta y realizar una poca de "sensi

bilización" con ellos, cabe mencionat· que los nii'ios de la población tra'!._ 

sitoria están menos viciados, pot· lo que son mas accesibles al entablar 

comunicación con ellos, quizá porque tienen poco tiempo en la institu -

ción. 
Pedag~_:_ Intervienen en el niño, en -

el proceso de su enseñanza-aprendizaje, ya que un niño callejero por lo 

general, es un niño que ha dejado la escuela, (al aplicar los cuestimrn -

ríos, muchos niños no sabían aün leer ni escribir) por lo que a una edad 

ya grande debe C0:1tinuar estudios que cotTcspond.:::n a cJm.I más tempra

na por lo cual el método enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a las ne-

cesidades del niiio. 

tienen la función de educar y orit•ntal" a los educandos; tienen relación -

con los pedagogos ya que éstos son los que se encargan de elaborar los

planes de enseñanza-aprendizaje, y los educadores de hacerlos cumplir 

y por lo tanto, hay una intervención directa de éstos con el niño y su con2 

144 



portamiento, por lo que si desconocen la problemática del niño, les r~ 

sulta difícil cumplir con su tarea ya que la atención debe ser diferente

ª la de los otrps niños y de acuerdo a los problemas que ha vivido el ni 

ño, e influyen en su comportamiento, 

Trabajadores Sociales: Nuestra función 

aquí, como ya se ha venido planteando, es la de organizar el equipo mu_!_ 

tidisciplinario a la vez de parricipar en el mismo, para capacitación del 

personal. 
De esta manera puede elevar su nivel-

dentro de la institución ya que sería algo trascendental para los niños

el que se elevara el nivel de atención que se les brinda, al capacitar al 

personal que ios atiende, iueran persona,; calificaua.;; y ,de preferencia 

que se especializaran en el estudio del niño dentro de la materia de la

que se dedica cada profcsiona '. . 

Algo sumamente importante del Traba

jador Social de formar parle del equipo ,multidisciplinario, sería de se_!! 

sibilizar a dichas personas de la gravedad de la situación; de no contar 

con personas capacitadas la atención que se le de al niño será superfi -

cial y no se profundizará en él para lograr su integración a un medio d.!_ 

ferente al que se ha desenvuelto, 

Como funciones pt·incipales, estaría a 

su cargo: 

l. - Investigar 
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2. - Planear y ot·ganizar 

3. - Educar 

4. - Promover 

5. - Orientar y capacitar 

2. - Personas con experiencia; es menester que aunado al "echo de ser 

profesionistas, se requiere que cuenten con experiencia en el nii'ío pri~ 

cipalmcnte ya que de esta manera se tiene vivencia y una comprcnsión

mfls amplia, sobre todo más capacidad de proyectar lo que se quien.: -

dar a con.ocer. 

Los temas n desarrollar que estarían

ª cargo de dichas personas con experiencia son: 

- Problemas sodoeconómicos v políticos de !\'léxica con el fin de ubi -

carse dentro del contexto social dentro del cual surgen los problemas. 

- Sociología: tratando los aspectos como La socialización ya que el niño 

adquiere actitudes y modelos del grupo en el cual se desenvuelve, la Í!]_ 

teracción, ya que se constituye en el nii'io y sus objetos de amor así c~ 

mo la integración ya que se trata de que el niño entre a formar parte -

de la sociedad. 

- Evolución del niño : es decir, desde que el niño de familia pasa a ser 

niño callejero, cuáles son los cambios que aparecen en él tanto física -

como mentalmente. 

- Familia: el papel determinante que tiene para que el niño sea callcje-
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ro; es decir la influencia de la misma sobre el niño cuando no hay verda

dera integración entre los miembros de la familia. 

- Educación : ta· falta de ésta, como una consecuencia de la vida que lle

va el niño, puesto que solo piensa en subsistir. 

- Salud y Nutrición : enfocado naturalmente al niño callejero que a tan coi:_ 

ta edad su organismo tiene más complicaciones quizá que el aduleo, res

pecto en primer lugar a las comidas que hace, que no son precisamente -

tres veces al día sino que lo hace cuando puede y lo que puede comer que 

en la mayoría de los casos no es nutritiva, asimismo lo que: introduce en 

su organismo ya sea droga o alcohol lo predispone a ciertas enfermedades 

y a ciertos hábitos o dependencias. 

- Conducta y comportamiento: el niño callejero es un niño que no sabe de 

buenos modales o de normas sociales, pues m:::::; bien tiene un vocabulario 

inadecuado para su edad; adcm{ts de que la misma necesidad lo ha hccho

robar y cubrir sus necesidades de la manera qu"'! esté a su alcance y aco_E 

de al medio que se desenvuelve. También es un ser libre e independiente 

sin apego a ninguna norma pues no pueden hacer lo que desconocen, lo que 

trae como consecuencia problemas de conducta a In par de ciertos vicios 

que no pueden desaparecer a corro plazo. 

Los tcn1as mencionados anteriormente -

son los esenciales a tt·atar dentro de la capacitación al personal, y natu -

ralmente los temas que se fuernn presentando de apoyo a dicha capacita-
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ci6n. 

Sei:fa más ent:iquecedoi: si se captat:a pc_E 

sonas, que hubieran sido niños callejeros. Al aplicar los cuestionarios en

Hogares Providencia al personal, uno de ellos había sido uno de estos niños 

en las respuestas se detectó una compt:cnsi6n poi: el pt:oblcma del niño, su 

comporcatnicnro y sus actitudes. 

Es poi· esto que sería du gran utilidad que 

enti:e el personal de capacitación sc contara con el mayor númcro de pers~ 

nas que se pudieran captat:, por lo pi:ovechoso que esto rcsulrnría en bene

ficio de la atención al niño. 

3. - Técnicas 

Las técnicas que set·virían de apoyo serían 

las técnicas grupalc.;s asr como las técnicas de apoyo didáctico pat:a ilustrar 

y apoyar la información que se proporcione y de esta manera enfatizar la -

situación que rodea al nii'io ames de ingresar a la institución, dicho material 

podría set: a través de: 

- Películas 

- Folletos 

Dentro de las películas se podr.fa incluir en 

alguna la narr:-aci6n de un muchacho donde él hablara su propia historia, o

bien personajes actuados, pero apegados a la vida de varios niños y los te

mas que se mencionan para el proyecto de capacitación. 
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Superv~: estaría a cargo del Trabaj.!!_ 

dor Social apoyándose en el proceso metodológico y utilizando las técnicas 

como la entrevista, reuniones grupales, análisis de informes, y observa

ción directa dentro de la institución, con el fin de hacer una exposición de 

ideas de Jos participantes en la que se planteen conflictos surgidos así co

mo la solución de los mismos. 

Evaluación : la evaluación del curso se

rá al final del mismo asf como la evaluación de las actividades menciona 

das dentro del proyecto serán cada seis meses tom
4
ando en cuenta los ob

jetivos que se plantearon en la capacitación si se llevaron a la práctica o 

hay necesidad de plantear nuevas alternativas. Dicha evaluación será de 

manera cuantitativa y cualitariva cantando con !a participación del equipo 

interdisciplinario donde el Trabajador Social estará como coordinador de 

los mismos. 
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CONCLUSIONES 

l. - El problema del niiío callejero, no debe verse como un problema ai.e_ 

lado sine> como al~o que forma parte de un todo, ya que dicho proble

ma surge de la mism.:t sociedad con pt-oblcmas económico-polftico-s2 

clales. 

2. - La familia es considerada la piedra angular de una sociedad, es el

primer contacto que tiene el niño y dc la cual nxibc su pt"imera so -

cialización. 

3. - Una familia desintegrada, provoca el desequilibrio de los niños co

mo seres humanos y propicia la destrucción ele' ellos como futuras -

¡Jersonas útiles a la sociedad, 

4. - En México, al finalizar la guerra de independencia, era tan grande 

el abandono a la niñez que se fon11aron gt"upos numerosos de niños -

callejeros que unidos con los adolescentes constituyeron un grave 



problema social, mismo que ahora se ha agudizado siendo uno de los 

principales problemas que afectan al niño. 

5. - La mayoría.de las personas que tiene contacto con el niño no tiene la 

suficiente información de la problemática que lo rodea. 

6. - El Trabajador Social dentro de la institución n0 desempeña al máximo 

sus funciones en parte debido a las limitaciones por parte de la misma 

institución, siendo aún bajo el nivel que tiene el Trabajador Social de_!! 

tro de la misma. 

7. - El Trabajador Social tiene muchas funciones para desarrollar dentro 

de la institución; pero son 5 las mas importantes: 

- Investigar 

- Planear y organizar 

- Educar 

- Promover 

- Orientar y capacitar 

8. - En los resulta.Jos d.:.: la investigación realizada se encontró que la ma 

yor parte de ambas instituciones no están capacitados, comprobándose 

la tercera hipótesis. 

9. - Al aplicarse los cuestionarios a los niños se detectó que no confían en 

los adultos y solo contemplan su futuro en base a ellos mismos. 

10. - Aún cuando en ambas instituciones dijeron conocer la problemática, 

no son capacitados previamente, es decir antes de tener el primer CO_!! 



tacto con el nli'lo. Es hasta dcspué>; de tenci: u11 tiempo <.!entro de la In~ 

tituci6n que se enteran d.:: \os problemas que afectan al nii'lo callejero. 

U. - Si el niño recibe una a~enci6n adcct1a:ia en todos los aspectos de su -

personali:lad, se podrá Loii:ar su incoi:poración a la sociedad. El tipo 

de atención que se le brin.le infi·.tirJ. je manera positiva o m.ogativa en 

el niño según sea el caso. 



SUGERENCIAS 

l. - Es importante tener un conocimiento del niño callejer:-o (conducta, pi:-~ 

blema, familia) estudiando su problemática dentr:-o del contexto social 

en el cual sur:-ge. 

2. - Es necesario la implantación de programas en pro de la familia, que 

prom11evan la unión de los miembros y de esta maner:-a evitar el alto -

índice de problemas sociales en los cuales se contabiliza el del niño e~ 

llejcr:-o como consecuencia de hogares desintegr:-ados. 

3. - Es necesario un mayor apoyo a la niñez como el que se dió en 1979 que 

fue declarado "ai'io intcr:-nacional del niiiu" dcntr:-o del cual se impleme!! 

taron varios programas, desan·ollando las potencialidades de los mi~ 

n~os. 

4. - Mayor difusión del problema. 

5. - AmpliaL· el apoyo institucional al Trabajador Social, para que de esta 



manera se puedan realizar invcsti~acioncs que conlleven al bienestar 

del niílo dentro de la institución, 

6. - Promover las funciones de Trabajo Social dentro de la lnstirnción co 

mo son: la investigación, la organización, la planeación y la capaclt!!: 

ción, 

•1• • Proyecrat· la profesión dentro de este tipo de institucione.<; ya sea pr~ 

moviendo al Trabajador Social como organizador de grupos de capacJ. 

tación en atención al ni1io callejero o bien i·calizando investigaciones -

relacionadas con el niiio y los prciblc1nas que lo atar"\en como es en es 

te caso el pr.~blema del niño callejero. 

8. · Es necesat·io el g;rupo multidisciplinario pero con una capacitación::! 

decuada y específica a las personas que están en contacto con el niño. 

9. - Debe brindái·selc al niiio callejero una atención adecuada a su probl12_ 

mática pues contribuirá en ellos mismos al adquil"ir seguridad y con

fianza en los adultos que los rodean. 

10. - Es importante que d Trabajadu.- Suda! pt"<llllUc!VH la concienti;¡mci6n 

del problema en el grupo multidisciplinario. 

ll. · Promover la participación del Trabajadot" Social en la atención de 

los problemas sociales como en este caso es el del niño callejero. 
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SEClll:T,'\RJF\ c:1::~f;w'\t, ñ~: DCS,'\lt!l.OLt.o SOCX.."\L 
DlRI::CClON Gl::<:Cl'.AL DE I'!l.ÓTCCClOS SOCX.."\L 

DlRECCION DC PHOT!o:CClOS SOCI;>.L 
StlDD~RECCION DE PROT~CCION SOC:IJ\L.I~FANTIL Y JUVENIL 

~ARJETA PE IDENTIFlCAClON 

Nom~rc del Menor 

E<'lad ~--------------- sexo 
Escolaridad ------------ Taller 

cama Nlímcro 

Yecha de Ingreso 

•senas Particulares 

J)Ormitorio Número 
Fecha do Egreso 

--------- Motivo ~---------------

REGISTRO DE VALORES . . ---- ·------
Con Letra 

-------------·-----~$ 
Otros valore:¡ 

Firma o huella digital del menor 
111 <lcp6s ito de sus valores, (a 
su ingreso a la Instituc;.i6n). 

Persona que guarda los valores 

Trab<:ljador social que atendió 
el i.rayrcso 

Tra~jndor social que confir-
ma el. egreso .... 
Fecha de apértura del expediente 

·-· 

Con Niimero 

·Firma o h~clla digital. del. 
menor al. recibo de sus va
lores, (a su egreso y en-
~ega de los mismos). 

Nombre Firma 

Nombre Firma 

Nombre Fi.rma 



yecba 

DIRECClO~ GENERAL DE FROTECCION SOCIAL 
SUDDIRECCION DE PROTECCIOS SOCIAL lli 

FllNTIL Y JUVENIL 

. TAABl\JO SOCIAL 

Fecha _____ NÚ.m. de exp. ________ _ 

nombre del lnenor 

Datos del solicitante: 

Nombre __ ~---------------------0 f ic i na 
Teléfono _______________ _ 
T.s., o pcr!:;ona que lo proporciona ______ _ 

Número da e~pcdiente El correspondiente al cxpedien-

Nombre del menor 

• ~tos del solicitante 

'\ 

to que se proporcionará. 

~pellidos paterno. materno. no_m 

bre y/o pseud6nimo. 

Mencionará nombre completo, Of.!. 

cina en la que labora y tcléfo-

no da la misma. 
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NOTA DE ILTE~CION MED:ICA 

comunidad Infantil 

Fecha Tral>ajador social ___________________________ _ 

Nombre del ménor ___________________________ _ 
Edad ____________ _ 

pecha de consulta _____________ Hora 
Primera consulta consulta Subsecuente. ____ _ 
Clínica U llOS pital-------------.,.-----·--------

persona que acompaña al menor Motivo __________________________________ _ 

Hcdio de trans~orte utilizado ___________________ _ 

Cita par;i el __________ _ 
Pr6xima consulta Hospital iza e i6n 
Otros ·---------

1'.Ódico que nticnde al menor _____________________ _ 
oiagnGstico _______________________________ _ 

.· 
Tiempo de pcrr.mnencia del menor en dicho no,,ocomio ______ _ 

Motivo~--------------------------------

Nombre y firma del 'l.'ra-
. bajador social. 

vo. JJo. del Director (a)~ 
-.... 
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o.- ALcnci6n de menores en Instituciones del Sector Snlud 

NOMDRE DEL MCSOR XNSTI:TUCI0::-1 SERVICIO 

.9.- Canalizaci6n ~e mcnor~s a otras instituciones 

NOMDRE DEL MENOR ' XNSTITUCION MOTXVO 

' 

\ 

·-

51. 



ACT:::V:::DAD ·¡ PL;\N DE ACCION RESv"LTl'.00 

• p 

( 

·. 
·' 

.. ·. 



.!· l OBSEíl.VACIO~.ES 
--- 1 

l 

• 



DIRECCI~ Gt~ER.~L DE PROTECCIO~ SOCIJ\L 
SUBDI R.ECCI C~~ DE PROTE:CCIO:• SOCii\L 1:-;;:A:-ll'IL Y .JUVENIL 

J:;:FORME MENSUAI, DEL ;>.RF:A DE TAABAJO SOCIAL 

COMll~HD!,D INFANTIL----------------------

C. PROFR. BRUNO H:tAANDA BELLO, 
G'UDDlRECTOR DE PROTECCIO:{ SO
CIJ\L INF'ANTIL Y JUVENIL DE LA 
DIRECCION G.C:~ERAL DE PROTEC
CXON SOCIJ\T,, 
P R E S E N T E • 

Fecha 

1.- Hegistro ce ingresos .....••.••.••.•....•......••• ( ·) 

~--Integración de expedientc_anico •.....•.•.•••••••• ( ) 

:L - V.is H:a de recorrido a l<l Insti tuci6n . . . • . . • • • • • • • ) 

.4.- Entrcvistu inicial ~··•4•••••·············•••••••· ) 

5 .- l'ntrcviztas subsecuentes . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ) 

6.- Nolcas subsecuentes, •••••••••••••••••• •· •••••••.•••• ( ) 

7.- .Junta de Consejo Técnico Interdisciplinario •••••• ( ) 

11oistcncia 

Participación 

Prc~cntaci6n de caso 

. { ) 

) 

so 
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