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INTRODUCCION 

El presente trabajo aborda la problematlca de los niílos callejeros en la -
ciudad de México, desde una perspectiva criminológica; y en este sentido -
las causas que lo generan, su manifestación, las medidas que se toman por -
el Estado y la Sociedad Civil y una propuesta personal. 

El problema planteado nos merece atención ya que según datos conservadores_ 
de la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). hay en la el!!_ 

dad de México mas de dos millones de niílos callejeros; los cuales se dedl·· 
can a actividades de la llamada economla subterranea como vendedores ambu-
lantes de diversos productos, voceadores, l lmpladores de calzado, tragafUe
gos, cargadores, payasltos, l lmplaparabri sas, l lmosneros, ladronzuelos, etc. 

Asimismo, quisimos constatar a través de un analisis criminológico la cert~ 
za de las opiniones que sotienen, desde posiciones muy importantes de la P!!.. 
lltlca criminal del Estado, que los ntnos callejeros son menores ampliamen
te ligados a la delincuencia, principalmente a robos con violencia, lesio-
nes, venta y consumo de drogas y por tanto una grave amenazo para la paz y_ 
la seguridad social en el presente y para el fUturo próximo. En el estudio 
y la investigac!On social realizada dimos cuenta de lo erróneo de esas ---
apreciaciones. 

Asunlmos como marco teórico conceptual: 1 a teorla y conceptos del materia-· 
llsmo hlstOrico-dlaléctlco: haciendo una aplicación de los mismos a la pr!!_ 
blemAtica concreta, procurando abordar los aspectos económicos, Ideológicos, 
culturales, que producen e influyen en l.a existencia y manifestación de I• 
problematica de los ntnos callejeros. 

Desde un enfoque criminológico consideramos que el modo de producción capi
talista en su actual fase, con el desarrollo de las fuerzas productivas en 
la robótica y la cibernética ha dado lugar a una determinada composición ·
organica del capital y ha producido un gigantesco ejército Industrial de -
reserva: esto es, ha profUndizado y ampliado el desempleo y la pauperización 
de la clase trabajadora, el proletariado rural y urbano, as! como producido 
gran cantidad de mercanclas que requieren colocación Inmediata en el mercado; 



y estando nuestro subcontinente y pals en una relación de dependencia de' las 
metrópolis capitalistas, con pol!tlcas económicas subordinadas al capital -
Internacional, estas situaciones generan detenninantemente a los niños ca-
llejeros. Del mismo modo consideramos que hay otras situaciones que Influ
yen, pero no detennlnan, la existencia de los niños callejeros, estas son: 
el maltrato hacia los nrnos, la escasa Instrucción, la negativa Influencia 
de los medios de difusión masiva, la extorsión policiaca, ·1as familia nume
rosas, la vivienda carente de servicios e Insuficiente, etc. 

Tan solo por mencionar un aspecto y mostrar por qué consideramos que es la 
situación del modo de pro'ducclón capitalista en su actual estado de desarr.9_ 
lle y s.u manifestación en nuestro pals el condicionante fundamental de la -
existencia de niños callejeros; señalaremos que se difunde y señala por los 
medios masivos de difusión a la familia numerosa como la causa principal de 
esey~tros problemas; ya en el siglo pasado Malthus fué rebatido por Marx, -
quien evidenció la falacia de sus argumentos; y hoy qU>los neomalthuslanos 
vuelven a la carga, asumimos y demostramos que son totalmente equivocadas -
sus opiniones. 

Para la realización del ·trabajo se efectuó una Investigación social, apli-
candose entrevistas directas a niños callejeros, au.xll 13ndonos de un cues-
tionario. El trabajo de campo fué des"arrollado por estudiantes que conclulan 
el bachl llerato. se tuvo cuidado de preparar a los entrevistadores y de -
ajustar Instrumentos, ademas de efectuar simulacros para superar problemas 
practicas en el momento de Ja. entrevista. 

En los primeros capitulas establecemos porque la crlmlnologla es una c!en-
cla y porque la consideramos lnterdlscipllnarla •. Asimismo respecto a los -
n1nos callejeros efectuamos un bosquejo hlstóricó que nos muestmsu existe!!_ 
cla o Inexistencia en otras épocas histórico-sociales. Inmediatamente de_§. 
pues abordamos las causas detennlnantes o no que generan a los niños calle 
jeras, asl como sus condiciones de existencia. Asimismo anal Izamos bre
vemente las principales conductas antisociales de los niños callejeros 
y pasamos a citar a una parte de la legislación existente y las experiencias 



que en las Instituciones Gubernamentales y en las organizaciones de la socl,g 
dad civil se tienen para enfrentar el problema y muy brevemente hacemos nuej 
tra propuesta a manera de conclusión. 

En resumen nuestros objetivos en el trabajo son: 
- Realizar una lnvestlgac!On social respecto a los nli1os callejeros. 
- Analizar el problema desde la perspectiva lnterdisclpllnarla de la crlml 

nologla. 
- Esclarecer las causas que lo generan 
- Conocer la manlfestacl6n del problema en la Ciudad de México 
- Evidenciar la certeza o falacia de las opiniones que los consideran perti¡;¡: 

badores de la paz, el orden y la seguridad pfibl ica. 
- Conocer las conductas antisociales que realmente practiquen 
- Aproximarnos a las actividades de la vida cotidiana de los n!nos calleje-

ros. 
- Conocer las medidas que el Estado y la soc'iedad civil aplican para enfre.n 

tar la problemat!ca y procurar la resoluc!On de la misma. 

Dada la magnitud de la poblaclOn de niños callejeros, nuestra lnvestlgaciOn 
social no puede considerarse totalmente representativa; pues aplicando las 
funciones estadlstlcas para la magnitud de población, deberlamos haber apU 
cado la entrevista a varios miles de niños callejeros; sin embargo nuestro 
estudio si puede considerarse muy significativo; desde la perspectiva est.! 
dlstlca y ·sobre todo social; ·pues lo conslderarlamos un muestreo -
estadlstlco piloto; del cual si pueden obtenerse inferencias de elevado -
grado de certeza. Por otra parte consideramos que la calidad de los encu~ 
tadores, jóvenes bachilleres con gran sentido de su quehacer social y gran 
versatilidad en su formas de entablar relación con ninos callejeros, con -
conocimiento del propósito y entrenamiento en el levantamiento de la lnfor 
maciOn de campo; es muy superior a la que los encuestadores de instituciones 
gubernamentales pueden tener, ya que en general son los mismos que cotldia~ 
namente persiguen, reprimen, extorsionan y abusan de los nlnos callejeros. 
As! sostenemos que nuestro muestreo estad!stico piloto sf tiene factibill-
dad de representativldad en el anallsis del problema y que la falta de re-
cursos no demerita en este caso la certeza de los resultados, aunque pudiera 



logriirse un poco más de precisión con el total de la población que debiera 
encuestarse segOn las funciones estadlsticas. 

Las medidas de polltica criminal que se estan tomando en otros paises han 
llevado a la práctica del intento de exterminar flsicamente a los ninos -
callejeros; en nuestro pals esto aan no sucéde, por lo menos con la amplitud 
que en otros, pero aqul si se reprime, extorsiona, explota cotidianamente a 
los ninos callejeros y se justifica lo anterior con el argumento de que son 
ladrones, asaltantes, narcotraficantes, etc. Esto es, en México se esta -
en camino de llegar a proponerse por las fuerzas represivas del Estado, prl.!). 
clpalmente por todos sus géneros de pollclas, el exterminio flslco de los -
nlnos callejeros. De tal menera que este estudio es acicateado por la In
tensión de no permitir ese crimen contra la niñez y la adolescencia mexicana 
que como rasgo coman y distintivo tiene el de la pobreza y el trabajo. Sea 
pues con el propOslto animice de salvaguardar la vida, la integridad flslca, 
el respeto y el culdadado de nuestros niños y adolescentes que este trabajo 
se realiza. 
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CAPITULO 

CRIMINOLOGIA, CONDUCTAS ANTISOCIALES Y NIÑOS CALLEJEROS 

1.1. LA CRIMINOLDGIA CIENCIA JURIDICA INTERDISCIPLINARIA 

1. 1. 1 DEFINICION DE CRIMINOLOGIA 

Para el desarrollo de este trabajo es conveniente apuntar la conceptuallz~ 
ci6n que tengamos sobre lo que es la crimlnologla; pues mientras que para 
la mayorla de los autores, la crlmlnologla es una ciencia joven, oara ---
otros, carece de tal slgnlficacl6n. 

As! por ejemplo el destacado criminólogo Masslmo Pavarlnl de5taca: " Bajo 
el término crlmlnologla se pueden comprender una pluralidad de discursos.
una heterogeneidad de obejetos y de métodos notnnogeneizables entre si pe
ro orientado - aún moviéndose desde puntos de partida muy lejanos hacia la 
solucl6n de un problema común: como garantizar el orden común ... " !f 

H3s no tan solo el juicio de Pavarlnl pone en tela de juicio el car4.cter -
cientlflco de la crimlnologla; pues una buena cantidad de pensadores y au
tores de aspectos crlmlno16glcos han arribado a la crlmlnologla, qulza sin 
proponérselo desde diferentes disciplinas: siendo las mas frecuentes, los 
enfoques médicos, psicol6glcos, antropológicos, econ6mlcos, politices y j!!_ 

rldlcos penales. 

Es por eso necesario puntual izar nuestra opinión respecto a la clentlflcl'~ 
dad o no cientificidad de la crlmlnologla, sin dejar de considerar que el 
conocimiento humano esU en constante transformación, cambio, desarrollo -
y que por lo tanto la verdad tiene car4cter histórico; no en cuanto a la -
relatividad de lndeflclnición de lo falso o lo cierto, sino en cuanto a -
que 10· sostenido como verdadero por las dlsclpl inas clentlflcas podrá ser 
ampliado, consolidado, complementado o refutado en el futuro; pero que hoy 
es el punto al que pudo haberse arribado con esfuerzo, rigor y honestidad 
el clentlflco de nuestros dlas. 
!f Control y Dominación. Teorlas criminológicas buerguesas y proyectos he 

gemOnico. Tr. lgnacia·Monagorn, Méxito; eCI. Stglo XXI, 1983, Pi7-18. 
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Establezcamos pues de manera breve, algunos criterios que garanticen el ca
rácter cientlfico de cualquier disciplina cientlfica, criterios éstos aducl 
dos de manera no necesariamente compartida y compendiada en textos de dis
tintas discipl !nas. 

- Toda disciplina cientlfica comienza por ser un conjunto de conocimientos 
ordenados y sistematizados. 

- Tales conocimientos se refieren a alguna de las areas o aspecto del con.Q_ 
cimiento humano en general; conocimientos adquiridos en la practica so
cial de la humanidad; Y esto es, toda ciencia tiene un objeto o campo 
de conocimiento, de estudio. 

- Pero los conocimientos son enlazados, abordados, sistematizados e inter
pretados ciñendose a un método. Esto es, toda disciplina cientlfica em
plea un método cientlf!co de investigación y analisis (En téminos gene
rales se considera que para las ciencias naturales al método cientlfico 
experimental como la alternativa metodológica apropiada, en cambio hay -
un constante debate en cuanto al método para las ciencias sociales pues 
se postulan al positivismo, neopositivismo, estructuralismo, funcional!~ 
mo ... frecuente a otra alternativa metodoJOgica, el materialismo hist6rl 
co. Por nuestra parte consideramos que el materialismo histórico es Ja 
alternativa correcta). 

- Las disciplinas cientlf!cas postulan propJSiciones con car6cter de leyes, 
hipótesis y teorlas cientlficas. Estaremos frente a una ley cienUflca 
en cuanto que el contenido de la propuesta se vea conflmada por Ja pr6~ 
tlca social; se habla de hipótesis o teorla cientlflca en los casos en -
que por un atraso en Jos implementos de investlgaciOn o certl flcaclOn no 
sea posible aOn la conformación de la proposiciOn. Para el caso de la -
hip6tesis nos encontraremos con una proposiciOn especifica; asociada con 
esta di sclplina; tratandose de teorlas se tratara de varias hipótesis e!!_ 
lazadas con leyes cientlflcas. 

- Todo el conocimiento adquirido hasta ahora por la humanidad ha estado en 

'?:_/ Mao Tse Tung, Cinco tésis filosOficas, acerca de la pr!ctlca. 
Pekln, ed. Del Pueblo, 1970, P 14. 



constante modificación, pues el desarrollo de las técnicas, tecnolog!as 
y enfoques ha permitido que todo conocimiento considerado verdadero en -
determinado momento sea complementado, rectificado o negado por los des
cubrimientos ulteriores; esto no niega la validez del·conoclmlento clen
tlflco, sino que le asigna una caracterlstlca: el que la verdad clent!fl 
ca tiene caracter histórico. 

- Las disciplinas clentlflcas, en la medida de sus propósitos disciplina
rlos tienen un determinado rango de predlctlvidad; esto es, que con ref! 
rencla al tiempo y un conjunto determinado de variables y condiciones, -
pueden Indicar la forma conque se desarrollaran los acontecimientos en -
el mundo natural o en el terreno social. Esta, la predlctlvldad es uno 
de los aspectos mas apasionantes de la especulacl6n clentlflca, dado al 
término especulación no la connotación peyorativa de nece<fad irracio
nal o charlatanera sino el de factibl lldad o certidumbre fundamentada en 
el propio conocimiento clentlflco. 

- Un Oltlmo rasgo de las disciplinas clentlflcas, muy debatible por cierto 
en cuanto a la aplicación del conocimiento clentlflco; es el que establ! 
ce que el conocimiento cientlflco deviene en beneficio de Ja humanidad, 
del hombre. 

Hasta aqul por lo que respecta a criterios generales que deben cumplir las 
disciplinas, para ser consideradas ciencia. Enseguida abordaremos de man! 
ra muy breve las consideraciones pertinentes respecto al conocimiento cieE_ 
tlflco lnterdlsclplinarlo; pues consideramos a la crlmlnologla como una -
ciencia lnterdlsclpllnarla. 

Un concepto lntlmamente relacionado con el de lnterdlsclpllna es el de mul 
tldlsclpllna; tan relacionados estan que Incluso en algunas ocaclones se -
llegan a emplear como sinónimos. Hablamos de mul tidls:lpllnariedad cuando 
una misma si tuaclón, objeto, campo es abordado desde la perspectiva de di
ferentes disclpl !nas, esto es la concurrencia de enfoques mQltlples a par
tir de ciencias diversas. Por ejemplo la moneda como objeto especifico de 
anUlsls puede ser abordado desde la perspectiva histórica, sociológica, -



antropol6gica, arquel6gica, económica, estadlstica ... Mas cuando para ex
pl !car determinado fenómeno, campo, objeto, situación se hace necesario r! 
currir, como punto de partida a distintos enfoques concatenados por una -
orientación metodológica sistemUica, rigurosa, entonces estamos hablando 
de interdisciplinariedad, esto es: la convergencia de enfoques como punto 
de partida, como nódulo en el que se condensan distintas dlsclpilnas. 

En otras palabras, la interdlsclpi inarledad establece como intenslonal !dad 
b!slca el procurar abordar determinado proceso, campo, objeto, teniendo -
presentes enfoques diversos, ópticas disciplinarlas que se entrelacen o -
concatenen para presentar el proceso, campo u objeto en una dimenslOn mas 
completa que permita un acercamiento a la realidad en cuanto a su totali
dad. 

En fin de cuentas la interdiscipllnariedad y la mul tidisclpllnarledad son 
practicas metodológicas que permiten o pretenden superar la fragmentación 
del .conocimiento, ubicando los objetos de Investigación y an!lisls en una 
Integración din8mlca, en el quehacer clentlflco social. 

En su acepción mas general y abstracta, la lnterdlsclpllnariedad en el 
campo de la ciencia consiste en una cierta razón de unidad, de relaciones 
y de acciones reciprocas, de interpretaciones entre diversas ramas del S.!, 
.ber llamadas •disciplinas clentlflcas • • y 

De esta manera, tomando en consideración los senalamlentos anotados para -
ciencia, multl e lnterdlsclplina podrlamos definir a la crlmlnologla c~ 
la disciplina que aborda el estudio de las conductas antisociales, el fan~ 
meno del delito en cuanto acto social y a los ell!ftM!ntos y factores en que 
acontecen. 

Evidenciando la definición en los aspectos caracterlsticos de ciencia ano
taremos que la crimlnologla es: 

y Stanislao Nlcol!evltch Smlrnou. lnterdlscl~llnarledad y ciencias h..na 
nas; la aproximación lnterdlsciplinaria en a ciencia de hoy, Buenos -
Aires, ed. Paidos, 1982. lntróducc16n. 



- Un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. 

- Respeto· a las conductas antisociales y el fenómeno del delito. 

- Que para adquirir caracter clentlflco debe recurrir al empleo de un mé
todo clentlflco de Investigación y anallsls, en este caso el materlall~ 
mo histórico. 

- Que emite proposiciones con caracter de teorla o hipótesis (p. ej. al
gQn enfoque especifico de las conductas antljurldlcas) o ley clentlfl
ca (p. ej. delito es un hecho humano y se da en sociedad, el caracter 
histórico del delito ••• ) 

- Tales leyes o teorlas criminológicas tienen caracter histórico, en cua!!_ 
to al desarrollo del conocimiento en la materia. 

- Y su conocimiento puede aplicarse para lograr una mayor y mejor convi
vencia y desarrollo del hombre, de Ja humanidad. 

- de tal manera que todo el conocimiento criminológico se encuentra lnme.!: 
so en un enfoque lnterdlsclplinarlo. 

1.1.2.- DEFINJCJON DE CONDUCTA ANTISOCIAL 

Acotaremos que por conducta antisocial se entiende todo aquel conjunto de 
practicas sociales, que aQn en grupo es realizada por un Individuo y que 
tales pr4ctlcas nonnalmente no estan codificadas cano delitos, o estan en 
vlas de serlo, pero que en manera diversa acampanan a Ja cOftlisiOn de del.!. 
tos. Estas practicas anticoslales son por ejemplo el alcohOllsmo, la dr!!_ 
gadlcclOn, el tabaquismo ••• ~ 

!/ Cfr. Octavlo A. Ore llana, Manual de Crlmlnologla, México, ed. Porrua, 
1985, P32-33. 
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En la callflcaclOn por lo tanto de una conducta especifica como antisocial 
es determinante el tipo especifico de sociedad o de otra manera el grupo -
social hlstOrlcamente determinado en el que tienen vigencia determinadas -
formas de conciencia social. 

Aclaremos: toda sociedad, con la aparlc!On de la propiedad privada sobre -
Jos medios de producclOn está dividida en clases sociales. Estas clases -
se caracterizan por la relac!On que tengan con los medios de producclOn -
(propietarios y no propietarios) y por la partlclpaciOn que tengan de Ja -
riqueza social. 

En cada sociedad, regida por una ley econOmlca fundamental (producclOn co
munal, obtenclOn de plus trabajo, plus producto, plusvalla, producclOn e~ 
tatlzada; seg6n hablemos de la sociedad d.e Ja comunidad primitiva, escla
vlsmo, feudalismo, capital lsmo o socialismo) y con mas preclslOn en toda -
sociedad clasista (a partir ·de la sociedad escliMsta) ha habido una clase 
social dominante o hegem6nlca y es ésta clase social dominante Ja que (no 
sin lucha y con tradlcclOn) Impone en cada sociedad el conjunto de Ideas -
polltlcas, jurldlcas, religiosas, artfstlcas ••• y prácticas econOmlcas que 
le garanticen Ja hegemonla,exlstencla y su reproducclOn. 

Y he aqul que también las Ideas clentfflcas, Ja ciencia, como producto hu
mano; no escapen a la determlnaclOn. 7Iaslsta, aunque en aras de la objeti
vidad se pretenda por distintas disciplinas una neutralidad o una indeter
mlnaclOn de Ja sociedad en que surjan. As! entonces el hecho de que las -
ciencias, las ideas clentlflcas no escapen a la determlnaclOn del contexto 
en que se dan esto no les quita ning6n mérito en cuanto que pueden ser un 
logro Intelectual y social que pretenden una expllcaclOn de la realidad 
( material, natural o social) y una direcclona'lidad al acontecer en sus -
di stlntos !mbÚos. 

Recordemos tan solo para el desarrollo del conocimiento en Ja cultura occ.!_ 
dental que las ralees conceptuales básicas se encuentran en la antigua Gr! 



cia, principalmente entre los atenienses, y de esta sociedad los mas logr~ 

dos pensadores perteneclan a la aristocracia esclavista (quiza algunos co
mo SOcrates; no a.ristOcratas, pero si hombres libres, no esclavos) y en -
las posteriores sociedades, hasta la expans!On del capitalismo en la fase 
de producc!On Industrial, la cultura escolarizada, el concimiento, hab!an
sido una posibilidad sOlo para las clases dominantes y en particular para 
los varones. 

Por lo que toca al derecho, no podrla ser mas evidente el cracter clasista 
de esta disciplina, pues siempre ha respondido a ser un reflejo mas o me
nos fiel a la situaciOn de hegemonla plena, parcial o en translciOn de las 
clases dominantes. No estamos negando el caracter clentlflco del derecho, 
estamos estableciendo el caracter determinado histOrica .y socialmente de -
la ciencia en general y por lo tanto el derecho, como dls.c.iplina cient!fl
ca, no escapa a esta determinaciOn que; reiteramos, es lntr!nseca a la --
ciencia, al conocimiento clent!flco. 

Por lo tanto; si las ideas jurldlcas~tOrlca y socialmente condicionadas; 
las Ideas que se tengan de lo que es una conducta antisocial, también est~ 
rén histOricamente determinadas; esto es, tendr6n un marcado sesgo ~!asis
ta. De tal manera que .si las conductas antisociales las definimos como el. 
conjunto de. practicas personales aisladas o en grupo, pero dentro del con
glomerado social, que no son delitos; o est6n en vlas de serlo; es evlden

. te que esa determlnaclOn de conducta. antisocial esta en relacl6n dl!"!cta -
con el tipo de sociedad que se trata, con la ldeologla de la clase domina!!_ 
te o hegemOnlca socialmente. 

1.1.3.- RELACION DE LA CRIMINOLOGIA Y OTRAS CIENCIAS. 

En 1885 Rafael GarOfa lo publica la obra Crlmlnologla, acuMndose el térmi
no para esta dlscipl ina en torno a la cual el mismo 'GarOfalo junto con Ce
sar Lombroso y Enrice Ferrl realizan los primeros sOI idos estudios. y a ~ª!. 
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tlr de sus trabajos se perfilan distintos investigadores de las mas vari!!_ 
das disciplinas, para hacer aportes a la Crlminolog!a. As! que desde -
la perspectiva de los juristas, los médicos, los antropólogos, ••• la cr.!_ 
minolog!a fué compendiandose y perfilandose como disciplina; esto es, en 
un primer momento la crlminologla fue abordada multidisciplinariamente; -
pues en ella y hacia ella se orientaban los enfoques y perspectivas de i.!!_ 
vestigadores e invetigaclones de diversas disciplinas clent!flcas, e in
cluso de practicas que no se consideran cient!ficas. 

Pero si la crimlnolog!a comenzó por ser una disciplina multidisciplinaria 
en el estado actual de su desarrollo requiere el quehacer interdisclplln_! 
rlo como punto de partida, Ya no mas la disciplina hacia la que conver
gen distintos enfoques disciplinarios, sino nódulo, fuente, centro que -
considerando distintas disciplinas como punto de partida; aborde la pro
blemAtlca de su objeto o campo de estudio. 

Es indiscutible que el problema del método es crucial para esta di sclpll
na y que por lo tanto se requiere una precisión en su conceptuallzaci6n -
ya que para las diversas disciplinas que la sustentan se ha estabiecido -
lo que significa su método particular. Esto es, si en la Integración del 
conocimiento lnterdlsclpllnario de la crlmlnolog!a tienen presencia el d.!!_ 
recho, la medicina, la antropologla, la soclolog!a, la econom!a, etc ••• 
y en cada una de esas disciplinas se conceptualiza como necesario un de
tenninado método, LCuU entonces serA el método de la Crimlnolog!a? 

Brevet11ente podemos anotar que existen distintos niveles de conceptualiza
ción respecto a lo que es el método §.!, as!: 

A) Cuando se habla de método desde una perspectiva filosófica generaliza
dora, en ese caso se conceptuallza al método metaflslco o al dialéctioo. 

B) Cuando se establece al método como un concepto de Indagación, interpre-

5/ Cfr. J. Antonio Alonso. Metodolo~!a. Colección Soclologla, conceptos. -
- México, Ed. Edicol. 1977, p. 12- 3. 
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taclOn y verlflcaclOn del quehacer de las distintas dlsclpllnas y que -
incluso concurren a presentarnos postulados contradictorios al mismo S! 
no de las disciplinas; as! se habla de positivismo, hlstorlclsmo, es
tructuralismo, funcionalismo, materialismo histórico, etc. 

C) Cuando se hace referencia a una dlsclpl lna que postula cierta forma de 
hacer las cosas o analizarlas y as! se habla de por ejemplo, método el! 
nlco, método qulmlco, experimental, etc. 

D) As! mismo se habla de método cuando se trata de las actividades de lns
tnnentac!On de la lnvestlgac!On y asl se habla de método estadlstlco, 
matemltlco. de encuesta, de entrevista ... 

SI tenetllOs presente que la crlmlnologla se desarrollO de ser una discipli
no 1111ltldlsclpllnarla en la que el "método" de las diferentes ciencias que 
aportaban sus enfoques era conceptuallzado y aQn es conceptuallzado de ma
nera llUY variada por los hOlllbres y mujeres c.apacltados en cada disciplina, 
y si ac!Mls de lo anterior sostenet110s que la crlmlnologla en su estado ac
tual de desarrollo transita y debe transitar por el camino de la lnterdls
clpllna, el problema del "método" pudiera parecer caOtlco y sin dlrecclOn. 

Sin elllbargo, considero que no sera tal, si desde ahora apuntaramos que la 
conceptual lzaclOn a que debemos atenemos es la que planteamos cOOIO del S!. 
gundo nivel de abstracclOn, esto es, el m6tódo como orientador en la lnda
gacl6n, lnterpretaclOn y verlflcac!On crlmlnol6glca o del campo y objeto -
de estudio de la crlmlnologla. Y que sin enclaustrar el pensamiento en un 
obsesivo dogmatismo que se cegara a otros aportes: el método apropiado es 
el del materialismo hlstOrlco dialéctico. 

En este momento es pertinente apuntar que todo concepto acunado para cual
quier disciplina puede tener una significación diversa, Incluso ajustando
se a los llne.amlentos lóglco formales Arlstotéllcos en cuanto a la lnten
s l ón de un concepto §} • 

§/ "La lntenslón significa el grupo de cualidades de Jos procesos que con
tiene el concepto, mientras que la extensión Indica Ja cantidad de pro 
cesas a los cuales se refiere". Ell de Gortarl. Lóglca General. México 
Ed. Grljalbo, 1972, p. 63. 



10 

Asi por ejemplo, es innegable que la Etlca puede ser considerada: 

Al Desde Ja perspect.l"va del empleo comQn del concepto y en ese caso se a
cercarla al concepto de moral, postulando un cierto deber ser en la -
conducta humana. 

Bl Como doctrina filosófica; en cuanto a que fundamenta sólidamente una -
estructura conceptual y axlológlca, pretendiendo orientar la conducta 
humana; asi hablamos de estoicismo. eplcurelsmo, cristianismo, pragma
tismo, existencialismo ••• 

Cl Como disciplina clentlflca, al ajustarse a los 1 lneamlentos de toda -
disciplina clentlflca y proponerse como objeto de estudio a la conduc
ta moral de los hombres en sociedad. 

Lo mismo podrlamos decir respecto del derecho y destacar por lo menos tres 

significados: 

Al El comQn y que entiende al derecho como todo lo apegado a las leyes y 
a Jo justo. 

Bl El que lo conceptuallza C<Jl!IO un elemento superestructura! de las socl!. 
dades divididas en clases sociales y que no es otra cosa m&s que la ·1!. 
gallzaclón de la opresión y .explota~lón de una clase sobre otra y otras. 

Cl La que postula al der·echo como una disciplina que se cine a los linea
mientos y requisitos de una ciencia y que tiene por objeto sl.stematlz!_ 
clón, Interpretación, anA!lsls, fUndamentaclón.y aplicación Uctlca de 
un determinado régimen jurldlco. 

En el mismo sentido, Ja crlmlnologla podrla considerarse como un concepto 
pollsémlco y dar por lo tanto cabida a que se le asigne un significado -
que tria desde para Sebasti.án Soler, una "hipótesis de trabajo".Y 

!} Cit. por Octavlo Orellana Op. clt p. 3¡¡ 
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Y pasando como lnstJumento de control §!, hasta una dlsclpl lna cient!flca -
como ya lo hemos sostenido m~s atr~s. 

Resun!endo, la crlmlnologla es una disciplina clent!flca lnterdlsclpllna
rla que emplea como método de Investigación Interpretación y an~llsls y v~ 
rlflcaclón al materialismo histórico, asumiendo cr!tlcamente la metodolo
gla que las distintas ciencias apl lean en el campo de su propia Incumben
cia. 
Una vez establecido lo anterior pasarlamos a mencionar brevemente algunas 
de las disciplinas m!s Importantes en el campo de la crlmlnologla; aclara!'. 
do que para cada situación anal ltlca determinada, la Ingerencia de cada di§. 
clpllna es variable Importante, pero que todas son necesarias en el queha
cer criminológico 2f. 

La relación de la crlmlnologla con la antropologla fué definida en los mo
mentos en que emergla como disciplina a la palestra del conocimiento. 

Baste recordar que los trabajos et11lnentemente antropológicos de César Lom
broso, proyectaron a la crlmlnologla como una disciplina clentlflca: 1& ª'!. 

.tropologta, en tanto que a su pretenclón de reconstruir el lrbol genealóg!. 
co del hOIObre y en tanto a sus hallazgos para explicar las culturas huma
nas de 6pocas pasadas baslndose en sus vestiglos, ha sido de gran ayuda P! 
r• la crl11lnologll pues nos puede dar ciertas notas referidas a. Jas posi
bles causas del delito y CÓlllO se 11anlfestaba el delito en sociedades muy -
antiguas, de las que quedan pocos vestiglos o que Incluso aQn. no se descu
bren. 

Tan i11portante es la aportación de la antropologla a la crlmlnologla que -
uno de los enfoques criminológicos que mis debate han causado es precisa
mente el de la antropologla criminal; que si bien a finales del siglo pas! 
do y principios de este tenlan una Influencia fundamental y posteriormente 
ha cedido terreno a otros enfoques, no deja de tener una Importante prese!l 
cla en el estudio criminológico en cuanto a que los avances y descubrlmle!l 
tos de la antropolog!~ puedan permitirnos mayor aproximación a la verdad -
respecto a la conducta delictiva y antisocial para procurar una mayor y~ 
8/ Masslmo Pavarlnl Op. Cit. P. 85-89 
i1 Cfr. Octavlo Orellana Op. Cit. P. 62 
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jor convivencia humana. 

Asi mismo, para la criminologla han sido de gran auxilio las disciplinas y 
ramas de la medicina que tienen como sustento a la biologla. Se han real.!_ 
zado mOltlples esfuerzos por tratar de explicar la comisión de delitos y -

las conductas antisociales a partl r de consideraciones médico - biológicas. 

Desde el enfoque médico-biológico, se considera que en la medida que son -
seres hwnanos, seres vivos los que cometen delito y tienen practicas anti
sociales, se procura analizar las peculiaridades de ese ser vivo, el hom
bre, en cuanto a sus procesos y funciones como organismo vivo, al que el -
exceso o la deficiencia en el funcionamiento fisiológico o sus pecullarid~ 
des, pueden considerarse Importantes para expl !car sus actos y con este CE. 
noclmlento estar en condiciones de prevenir Ja cooisi6n de delitos o conduE_ 
tas antisociales; aportando lo conducente para el equiJibrlo y la armonla 
en el funcionamiento del organismo humano. La participación de la blolo
gla y las disciplinas médico-biológicas ha tenido y tiene un enorme peso -
en el anallsls criminológico en nuestros dlas. 

Ahora mencionaremos los nexos de la crlminologla con la soclologla; con -
una ck! ·l~s disciplinas clentlf,lcas con la cual se encuentra ampliamente -
vlculada debido a que el fenómeno del delito y las conductas antisociales 
se dan en sociedad y esta, la sociedad, es objeto de estudio de la soclolE. 
gla. No dejaremos de senalar que para algunos autores la soclologla no es 
considerada comci una ciencia sino como una teorla general de la sociedad -
.!!!_/. 

Sin embargo para nuestro estudio la sociologla ser6~considerada como una -
disciplina cientlfica. 

Ya es muy remota la idea de que el hombre comete delitos o tiene practicas 
antisociales (aunque no designados con ese concepto), debido al ambiente -

10/ Así lo es por lo menos por la mayorla de los autores sovleticos, de -
- gran peso en las ciencias sociales. 
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social en Que vive, de tal manera QUe la pobreza, la rlQueza, la familia, 
el trabajo, el desempleo, las "buenas" o malas compa~las, el alcoholismo, 
la escolaridad, las desviaciones sexuales (ho~ preferencias sexuales), la 
desnutrición, las prácticas carcelarias, la vagancia, el desamparo, la co
rrupción, los rituales de distintos géneros, la guerra, la tradición, son 
situaciones o eventos Que Influyen, en ocasiones determlnantemente, en ca
da ser humano. Asl por ejemplo, ya los filósofos atenlneses de la época clj 
slca griega sostenlan que el hombre era en gran medida producto de su am-
blente en todos los Ordenes para el desarrollo de los n!nos y adolescentes 
para que de esa manerase tuviera mejores cludadanos.!l/ 

Asl la Influencia del medio .social ha· sido considerado fundamental para la 
mejor convivencia hunana que no tan solo entre .las culturas ~el viejo mundo, 
sino entre nuestros ascend.lentes mesoamericanos encontramos esta misma preg 
cupacl6n e Incluso una mejor sistematización y mayor rigor; véase si no en 
la férrea practica educativa de los mexlcas que· procuraban lograr de cada -
Individuo una personalidad Integral que lo contemplaba como buen trabajador 
(a), padre o madre, hijo (a), guerrero o doméstica, fiel rellgloso(a) y poJ! 
tulaba cond<Jctas en las que la laboriosidad, la responsabilidad, la obedie~ 
cla, la valentla, la fedelldad, se lmponlan como objetivo cotidiano con -
pr!ctlcas colectivas, como c~¡tequlchas.!.~/. los ·ayunos. el laboreo, los 
combates. 

Ya· exlstlan ampllslmas convicciones y experiencias Individuales y colec
tivas, culturales, de la Inmensa Influencia del medio social en Ja conduc
ta del hombre. Toda esa experiencia histórica precedente Queda compendia
da en la contundente conclusión de Marx: "El. hombre piensa seg6n vive" 
)]/, pero considerando al . hombre no comci ente fatalmente determinado 

11/ Vid. Platón Men6n o de Ja virtud. Tr Ute Schmldt, biblioteca Scrlptort111 
- graecorum mexicana, Instituto de lnv. Filosóficas, Centro de estudios 

cUslcos, México, UNAM, 1986, ·p. 17-22 
12/ Conocldas:hoy como danzas prehlsp!nlcas; .cuando en realidad eran rl•ua
- les coléctivos de orden gimnastlco-milltar Que atendlan a movimientos -

de defensa y ataque de animales como el jaguar, el perro, coyote •••• 
)]/ Cfr. Marx. la ideologla alemana. Montevideo, ed. Pueblos Unidos, 

1968, p. 52 
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por las circunstancias, sino también como hacedor, transfonnador, crea
dor de las circunstancias. 

Es la sociologla la disciplina que mas ampl lamente se ha vinculado con 
la crlminologla ile manera constante y que ha dado· las mas variadas, po
lémicas y contrapuestas teorlas acerca del del !to, las conductas antis.Q_ 
clales, su prevenc!On y repres!On. As! los enfoques soclolOglcos en la 
crimlnologla (soclologla criminal) han recorrido planteamientos que par. 
ten desde el positivismo de Agusto Comte, y pasando por el organicismo 
de Herbert Spencer, el mimetismo de Gatirll Tarde, el estructuralisono de 
Dltrkhelm, el fltti(l1dli91D de Merton, el diferencialismo de Edwin Suthe!. 
land, el subculturismo delincuencial de Harvin Wolfang, el contencioni~ 
mo de W. Rlckless, del desviacionismo social de Leslie Wllkins, hasta -
la crlminologla critica y el marxismo. 

El abordaje soclolOglco de la crlmlnologla es, desde nuestro punto de -
vista el mas Importante, pero nunca el Onlco, que debe plantearse todo 
anUlsis crlmlnol(>gico y que en nuestro caso lo efectuaremos desde la -
perspectiva del materialismo hlst6rlco. 

La pslcologla como disciplina que procura establecer el proceso de las -
1110tlvaclones Internas del individuo para actuar, es de gran auxilio para 
la crlminologta. SI la conducta delictiva o antisocial de un individuo 
se nos presenta como un hecho real, como un resultado sobre el mundo nat!:!_ 
ral; es fundamental conocer el aspecto anterior a la acciOn, y conocer -
si la acc!On fué decidida 1 ibre y conclentemente, esto es, sin estar su
jeto a motivaciones internas tan poderosas que anular&n la voluntad, si 
la concatenación de pensamientos responde a lo considerado socialmente -
como aceptable, si se tiene la capacidad flsiológica del proceso mental 
ºpara producir acciones queridas, deseadas o si hay deficiencias u obsta
culos, rupturas en ese proceso. 
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En muchas ocasiones es dificil establecer el umbral entre la normalidad y 
la anormalidad del pensamiento y las conductas humanas; entre lo sano y -
lo enfermizo en la conciencia de las personas y esto es de vital Importa!! 
cla en el estudio y analisis de las conductas delictivas y en los compor
tamientos antisociales que son parte del campo de estudio de la crimino!~ 
gla; por lo que esta disciplina debe recurrir al auxilio de la psicologla 
la que posibilitara un acercamiento mas certero para as! mismo permitir -
a la crlmlnologla abordar sus planteamientos de rehabllltaclOn y preven
ciOn de los delitos y conductas antisociales. 

Claro que resulta dificil moverse en los planteamientos de las ciencias -
de la mente humana, pues aQn ahora no hay por ejemplo, plena concordan
cia e Incluso hay una tremenda contradicción entre profesionales de esas 
disciplinas para conceptuallzar las enfermedades, "padecimientos" o "ano
mallas" mentales, los orlgenes· de esas enfermedades, las terapias de re
cuperación o normalización y las medidas preventivas para evitarlas. 

En estos momentos, cuando ninguna de las tendencias (estructallsmo-pslco-
16glco, conductlsta, psicoanalista ••• ) ha podido demostrar su completa -
valtdaclOn: al crlmln6logo debiera orientarlo un prudente y sabio eclec
tlclSlllO, entendido este no en la vulgar y corriente iceptación .. acrltlca 
de elementos de diversas cor~lentes o escuelas: sino de la mas elaborada 
seleccl6n critica de los aportes significativos y objetivos de los mis-. 

· mos. 

El enlace mas estrecho de la crlmlnologla con las dlsclpl !nas de la mente 
se manifiesta en la pslcopatologla criminal; donde reiteramos, talllblén se 
presenta un polémico debate entre psicOlogos y psiquiatras. Tan s6lo por 
mencionar una claslficacl6n, en nuestro caso, establecer la especificidad 
de la enfermedad, padecimiento o anormalidad traemos a colacl6n la citada 
por el maestro Orellana Wlarco 12f, propia de la Asoclacl6n Pslqulatrlca 
Norteamer 1 cana: 

.!§./ Octavlo Orellana Op. Cit. P 212-213. 
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a) Enfermedades mentales org6nicas: arteroesclerosis, demencia senil. d~ 
bllldad mental, tumores cerebrales, neurosis, epilepsias. 

b) Pslconeurosls: neurosis de ansiedad, depresión reactiva, neurosis ob
sesivo-compulsiva, neurosis f6blca, neurosis histérica. 

c) Psicosis: esquizofrenias, psicosis maniaco-depresivas; psicosis para
noide, psicosis pslcogénicas. 

d) Depresiones: nenopa6sica 
e) Reacciones pslcofislol6glcas: gastritis, 6lcera. 

La crlmlnologla, como ciencia social, requiere del auxilio de dos d!stl!! 
tas disciplinas sociales; y ademas de las ya mencionadas puede citarse a 
la historia 'en cuanto que esta disciplina aporta datos y aproximaciones 
a la realidad del pasado de la hll!lanidad, Interpretaciones que Intentan 
explicar el devenir humano y por lo tanto una explicaci6n dl!L presente. -
La economla es fundamental en cuanto que al dar cuenta de las relaciones 
de produccl6n de bienes materiales y su distribucl6n en las distintas e
tapas hlst6rico sociales, da cuenta de los elementos sociales y productl 
vos que podrlan explicar en varios casos el desarrollo de las sociedades 
hUllnas. 

Quizl punto aparte re<J*ra citar a la mateftl4tlca y en particular a Ja -
probabllldad y estadlstlca en el Intento de cuantificar algunos aspectos 
de los procesos sociales en general y crlmlnol6gicos en particular para 
posibl 1 itar una Interpretación de los hechos de la real ldad y aportar 
medidas preventivas, actuando sobre los aspectos que el an&llsls as! lo 
mostrara. Habrl que tener cuidado en cuanto a que Ja validez de los re
sultados aritméticos puede ser muy unilateral, fragmentarlos, si no se -
aborda Ja problemltlca bajo estudio como aspecto Integrante de un todo. 

Y ya por 6ltimo G!stacan!llJS Ja fundamental relación' de la crimlnologla -
con el derecho; pues es en par~lcular con esta disciplina como ciencia -
con quien se tuvo mayor relación y la que en real !dad le da razOn de ser 
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a la criminologla. 

Es indiscutible su cercanla con el derec~o penal pues ambos se encargan -
del delito, iUlq.11!• aquel desde la perspectiva del acto y su punlbilldad y 
la crlminologla desde la perspectiva de las causas, motivaciones y expl! 
caclones del acto y su prevenlbll ldad, ademas de las conductas antlsocl.'!. 
les. 

Ya un tanto m6s disociadas y como auxiliares se prodrlan contemplar ---
otras ramas del derecho como el derecho civil, el laboral, el constltu
clonal. B!stenos afirmar categóricamente que sin el y sin para el dere
cho la crlmlnologla no tendrla razon de ser. 

1.2 LOS NIROS CALLEJEROS 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Consideramos que el fen6meno social que tenemos a estudio; los nlnos ca
llejeros, es de orden contemporaneo; sin que esto signifique que no haya 
habido en otras épocas ntnos desallj)arados. Para demostrarlo haremos un 
breve recorrido histórico por las etapas hlst6rlco-soclales por las que 
ha atravesado Ja h1JMnldad en general, particularizando en nuestro pals, 
abordando Ja situación que tienen las ·relaciones de producción, la fami
lia, Ja guerra, el traba).º y Jos nlnas, por ser estos aspectos a nuestro 
juicio los que dar6n luz en el esclarecimiento de Ja existencia, Inexis
tencia o peso nllmerlco de nlftos callejeras en otras etapas históricas. 

1.2.1.1. LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

En el largo periodo recorrido por la humanidad que comprende desde que -
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el hombre deja atr~s su naturaleza animal y adquiere rasgos humanos has
ta la aparici6n de sociedades divididas en clases sociales; en esa soci~ 
dad primitiva los grupos h1111anos nOmadas se dedicar6n a actividades como 
la caza, la pesca, la recoleccl6n y posteriormente, ya sedentarios, a la 
agricultura, la ganaderla y los oficios. Las relaciones de producción -
conservaron en la mayorla de los casos y en casi todo el periodo un ca
r~cter colectivista; esto es, se producla en comunidad y para la comuni
dad. Pero mientras m6s se desarrollaban las fuerzas productivas m~s dé
biles se haclan los nexos colectivistas en el trabajo y en la partlclpa
cltln de los productos del trabajo, dAndose lugar a la aparición de esta
mentos privilegiados que en algunas sociedades dl6 lugar a las organiza
ciones teocr6tlcas y militares (COlllO en Mesoamérlca 6 Egipto). Sin em
bargo en esta etapa existiendo la división.natural del trabajo (trabajo 
por sexo y P.dad) prevalecla segfin F. Engefs una gran Igualdad y respeto 
del hombre hacia la mujer y los nlllos ~. 

As! las" cosas, al ser el hombre, la mujer y la poblacl6n Infantil parti
cipantes en las actividades productivas·, la comunidad se hacia cargo de 
los nlllOs Q/, que en una primera etapa sólo se reconoclan por 1 lnea ma
terna, cuando existió la promiscuidad sexual y posteriormente las fami
lias por grupos; consangu(nea Y. punalfia ~/. 

SI al mismo tiempo considera1110s que en las primeras etapas de las comu
nidades primitivas la mortalidad infantil era inmensa~/, hablamos de 
cuando el hombre ya seminOmada habitaba en cuevas y que en las posterl!!. 
res del mismo periodo los grupos cuidaban con esmero a sus ninos educ6n
dolos en los conocimientos necesarios de la vida y para la vida ~. 

16/ El origen de la familia, la ~ropiedad privada y·el estado, Moscfi, 
- ed. Progreso, 1979, P 158-15 • 
!!J Anlbal Ponce, Educacl6n y lucha de clases, Colección Ciencias Socia

les, México, Ed. Mexicanos Unidos, S. A., 1976, P 27-28. 

· ~ Engels, Op. Cit. P 33-43 
19/ LI Wang, La cueva hogar del hombre de Pekln, ed. en Lenguas Extranj~ 
- ras, 1978, P 14. 
'EQ_I Anibal Ponce. Op. Cit. P 27'. 
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Y que la guerra no era un aspecto social muy desarrollado, (en la mayorla 
de los grupos), entonces nos encontramos con que no habla nrnos desampar!_ 

dos, abandonados a su suerte, sino estimados, cuidados y educados por la 
colectividad. 

Para nuestro pals, baste tan solo con establecer que si bien en los pri~ 
ros grupos humanos que llegan a lo que hoy es nuestro territorio, podemos 
aceptar también lo anterior; lo cierto es que se encontraba en los alred~ 
dores del siglo XV tansltando por un periodo reconocido como un modo de -
producción en el que prevalecla un grupo teocr.ltico y militar sobre una -
sociedad con alto grado aQn de colectivismo en las actividades producti
vas y en esas sociedades mesoamericanas se tenla una muy severa y riguro
sa formación educativa sobre los nlnos y adolescentes y en lo social una 
muy sólida estructura comunal que se ocupaba de la atención a los niños y 
en caso de guerras, existiendo el riesgo de la pérdida del guerrero-padre 
era la madre quien asumla los _cuidados, protección y formación de los hi
jos, ayudada por el entorno cultural de la comunidad, de su calpulll ?:J./. 

1.2.1.2 LA SOCIEDAD ESCLAVISTA 

Abordando nuevamente .el esquema referencial cUsico del materialismo his
.tórico harlamos refe.rencia a la sociedad esclvlsta. Sociedad en la que -
ya ha hecho su aparición la propiedad privada, las clases sociales, la P.Q. 
iltlca y el estado que sancionan un cierto derecho. La familia se ha de
sarrollado hasta llegar a la familia por pareja, la monogamia; después de 
haber dejado atr.ls a la translcional faml lia sindi.lsmica '{i/ y se ha im
puesto el derecho paterno. Asl mismo como resultado de las guerras de -
conquista algunos hombres se han convertido en propietarios de esclavos, 
y estos llevan a cabo las tareas productivas en tierras, minas y oficios. 

Los esclavos no tenlan derechos e incluso sin conformar una familia se --

21/ Educación Mexica; Antologla de textos Sahagustlnos, Tr-. A1fredo López 
- Austin, Instituto de Investigaciones Antropol691cas, México, Unam·. 

1985, p 62-79. 
'{i/ Engels, Op. Cit. P 43-74. 
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les utll iza como ganado humano para lncremetar la pobla~lón de de escla
vos; hay por lo tanto seres que nacen a la vida siendo ya y para siempre 
ese i avos Q/. 

La guerra es la actividad fundamental para los esclavistas; pero como r~ 
sultado de la guerra muchos nlnos quedaran sin padre, m4s ocurre que la 
mujer, la madre, bajo la férula del derecho paterno quedar4 asignada a -
la administración de los bienes y los hijos, que no a su propiedad nece
sarl amente. 

Y aunque la sociedad esclavista necesariamente sufre cambios y en sus -
tiempos Oltlmos nos plantea la existencia de nlnos esclavos desamparados 
e Incluso presas de la degeneración y descomposición de una clase social 
y de una sociedad destinada a desaparecer ~4}; lo cierto es que tampoco 
encontramos a la figura del nlno callejero, pues los nlnos esclavos es
tan destinados al trabajo en favor de un amo y los nlnos de los hombres 
libres, empobrecidos o no, tienen de respaldo a Ja familia y aunque ha
ya nlnos desamparados su peso social es Insignificante. 

1.2.1 .3 LA SOCIEDAD FEUDAL 

Para la sociedad feudal encontramos que la producclOn es emlnentellente -
auUrqulca, de autocons..no y la población se encuentra asentada en exte!!_ 
sienes territoriales que pertenecen a ·un senor y que forman el feudo. 
Las relaciones de produccl6n son como en el esclavlsmo de explotación, -
pero ahOra el productor, el 'siervo ya se hace cargo de la explotación de 
una parcela por la que rendlr4 un usufructo a su seroor, contando con la 
ayuda de su familia, esto es, el hombre, la mujer y los hijos estan aslJI. 
nades a las actividades productivas en la parcela. 

Para los feudales la tierra es la fuente de su riqueza y la guerra ser4 

W A.F. Shlshkln, Etlca Marxista, México, ed. Grljalbo, P 73. 

24/ Cf. Petronlo, El Satlrlcón, Nuestros CUslcos, México, Unam, 1984, -
- lntroduccl6n. 
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su actividad constante, la tierra podrA cambiar cambiar de dueno pero el 
siervo solo cambiara de señor a quien ahora pagarA la renta en trabajo, -
especie, dinero o en combinac!On de estos '!É}. 

Evidentemente que también habrA como consecuencia de las guerras, ninos -
huérfamos de padre, pero ellos quedaran bajo la protecclOri de la madre y 
de su familia, que Incluso podrAn ofrecerse como siervos de algun senor -
feudal segQn su estado en la escala social. 

En la etapa del feudalismo se encontraron casos de nlnos desamparados y -
mendigos '1:§./. Pero como en la sociedad esclavista, su peso social no era 
muy significativo, aunque si mls que en el periodo anterior por el proce
so de transc!On al capitalismo, cuando los siervos iban siendo expulsados 
del feudo '?J.}. 

Establezcamos ahora algunas consideraciones respecto a nuestro pals a Pª! 
tlr del momento de la lnvas!On española a los pueblos mesoamericanos y el 
establecimiento del reino de la Nueva España durante tres siglos. 

El primer lugar cabe citar la Inmensa mortandad que las epidemias y las -
annas de los Invasores causaron en la poblaclOn lndlgena; pero también el 
hallazgo que los Invadidos hicieron al comprender que su descendencia se
rla esclavizada y en consecuencia adoptar desde su lnmolacl6n como la SO! 

tenlan algunos autores, hasta la prlctlca de mecanismos abortivos por las 
mujeres?,!/. SI a esto aunamos la crueldad con que los Invasores trata
ron a los sobrevivientes y a otros pueblos que fueron sus aliados en la -
destruccl6n de Tenochtltlan, que repartidos en encomiendas fueron casi e,!!_ 
terminados en latifundios, minas y obrajes, lo que trajo una tremenda ba
ja en la poblac!On 29/. 

25/ Leo huberman Los bienes terrenales del hombre, historia de la riqueza 
- de las naciones, México, ed. Nuestro tiempo, 1968, P 53 - 65. 
26/ Vid. El lazarllo de Tormes, anOnimo, México, ed. Puebla, 1982. 
27 / Marx. La Llamada Acumulac!On Originarla del Cap! tal, obras escogidas 
- en dos tomos, lomo l. flbscti, ea. Progreso, 1971, P 438 - 441. 
W Enrique Seino, Historia del Capitalismo en México, México, ed. Era_. -

1977, P. 31. 
29/ Francisco GonzUez, Arturo Oelgado, et. al. Oel lrbol de la noche -
- triste al cerro de las campanas, Torno 11 15• ed, México, Pueblo Nue-

vo, 1989, p 90 - 95. . 
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SI ademas consideramos: 
- Que los invasores Impusieron con inaudita crueldad desde sus concepcio

nes religiosas, sus practicas familiares y sus Instituciones jurldicas 
ademAs de sus vicios. 

- Que en la Nueva Espana la producción era una producción para el mercado 
esto es producción de mercanclas, rasgo peculiar del capitalismo~
Hercanclas agrlcolas para la manutens!On de los encomendados y encomen
deros de mlnas·y ciudades, de meracanclas; oro y plata fundamentalmente 
para el intercambio comercial de la metrópoli con Holanda y las ciuda
des florecientes de ese tiempo; servicios para los detentadores de la -
riqueza y el poder que abarcan desde los transportes y transportación -
con recuas de miles de nalas (os) en todo el terrl torio, hasta los de or
·den clerical, educativo, sanitario ... 

- Que para la Nueva Espana se muestran los aspectos caracterlstlcos de 
una producción mercantil, primera etapa del capitalismo requiere prole
tarios, en este caso encomendados; y los obtiene de las comunidades ln
dlgenas Que pueblan el pals, con el despojo desus bienes para asimismo 
proporcionarse la mano de obra que requiere su sistema productivo; sls
t- ainpllat11ente Impregnado ae una tradición feudal; que les lmpldl6 a 
_los Invasores el aprovechar su situación hegem6nlca momentanea en el -
mundo y se convirtieron en simples consumidores de bienes ·suntuarios de 
otras sociedades que si se poslbll lt_aron el desarrollo de sus fuerzas -
productl vas. 

Observamos por lo tanto que el periodo de la Colonia en México ra Inexis
tencia de ninos callejeros provenientes de los lndlgenas, primero por su 
escasa población. en seguida, por su empleo directo y despiadado en actlv!. 
dades productivas en las encomiendas as[ como por que la población mesti
za asumla la tradición de que la madre se hacia cargo de los nlftos y por 
lo tanto, aunque vivieran en extrema pobreza los ninos eó su mayorla te-

30/ Alonso Agular M. Dialéctica de la economla Mexicana, e• ed. México, -
- ed. Nuestro Tiempo, 1976, P 25-26. 
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n!an un referente familiar. Rei teramos, esto no significa que no haya 
habido un s6lo desamparado 1!_/, pero que su número era escaso. 

1,.2. 1.4. EL CAPITALISMO Y LA SJTUAClON DE LA NIREZ, NIÑOS CALLEJEROS 

Carlos Marx desarroll6 en su obra El Capital el proceso econ6mlco, poli 
tico, social, que ha dado lugar al modo de producción capitalista en -
las sociedades humanas, y de sus caracterlstlcas, de su teorla, rescat!_ 
mos s6lo algunas cuantas ideas para esclarecernos el problema de los nl 
nos callejeros. 

Por principio evidencia el hecho de que la producción de mercanclas, e~ 
to es la producción de bienes para el Intercambio, es el rasgo ecgn6mi
co que se realiza cotidianamente por mi llenes de veces en el modo de -
producción capitalista. 

Mas la producci6n de mercanclas requiere de trabajadores que laS elabo
ren, de asalariados. y estos trabajadores inicialmente se encontraban 
en las unidades agrlcolas feudales, con un gran .arraigo en la tierra, -
base de su sustento. Los siervos de la'·gleba, a pesar de los "trabajos 
agrlcolas y servicios personales" que se velan obligados a realizar en 
favor del senor feudal ~/ no estaban dispuestos en su gran mayorla a -
abandonar los feudos que·durante siglos y generaciones les posibilita
ron la subsistencia; asl que hubo necesidad de echarlos de sus tierras, 
que por otra parte se emplearon para explotaciones ganadE:ras o de c1dtl 
vos Intensivos y para hacerlo los propietarios se vallerah de todos los 
recursos, no precisamente humanitarios, sino de las peores atrocidades 
y crueldades. A sangre y fuego los siervos fueron expulsados de los -
feudos y se les expulsó a las ciudades, que r6pldamente crecieron; y ,_ 
una vez en la ciudad el trabajo de los siervos, sin importar su edad, -
sexo, era aprovechado por los emergentes Industriales de la época de la 

31/ Vid. de Joaquín Fern6ndez de Lizardl, El Perl~ull lo Sarnlento 15• ~ 
- ea,- Sepan Cuantos ••• , México, ed. Porrua, 197 , P 11-17. 
W Leo Huberman, Op. Cit. P. 13 - 27. 
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manufactura y el mercantl llsmo. Los siervos expulsados eran aslmi smo ca~ 
tigados en los centros urbanos cuando se les sorprendió vagando, y se -
dictaron leyes de crueldad inaudita contra los vagos que iban desde azo
tes en la plaza pública y marcas en el cuerpo hasta, por reincidencia v.!!_ 
gabundll, la extracción de órganos como los ojos, cort6rseles las ore
jas o las manos y la muerte por ahorcamiento E'· 

Según lo anotado el cap! tallsmo surge y se va extendiendo y consol !dando 
a partir de la "disociación del trabajador de sus Instrumentos y medios 
de trabajo" W esto es, de expulsar al siervo y al artesano de sus luga
res de producción y que sin mas propiedad productiva que su propia capa
cidad para desarrollar un trabajo, para producir mercanclas, se encuen
tre a merced de quien detente medios e Instrumentos de producción; al al 
canee de quien en. las ciudades quiera rescatarlo de las garras del ham
bre, los castigos y la muerte,acept!ndole en sus talleres. 

Con esta situación, el crecimiento de las ciudades en los siglos XVII y
XVIII fue vertiginoso y Ja existencia en estos de grandes masas de mene~ 
teresas de todas las edades asl como las leyes y campanas contra su ex
terminio se convlertleron en una constante. 

Para llledlados del siglo XVIII las ciudades hablan crecido con o alrede
dor de 'las Industrias, teniendo bien diferenciadas las zonas habitadas -
por la burguesla y pequena burguesla de las del proletariado. En las Z.!!. 
nas proletarias las consttucclones estaban asignadas al Igual que su mo
radores; sin servicios, eran obscuras, hCimedas, frias, sin ventilaclOn -
apropiada. con basuras, ratas y mugre por doquier, mal olientes •.• ~/ 

Para ese momento las fuerzás productivas reciben un tremendo Impulso de
bido a Ja Introducción de Ja maquina de vapor desatando Ja revolución i!!. 
dustrlal y en ese momento, a partir de mediados del siglo XVIII se tiene 
ya como practica cotidiana el empleo de los' nrnos en la producción indu~ 

EJ Marx, Loe. Cit. 
~/ Marx, Jbld. P 438 - 439. 
~ ~~el~ti?b~~s3.¡¡:, Las Ciudades Inglesas, Tomo 11, Mosco, ed. Progr~ 
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tria!, no se diga de mujeres, que son una fuerza de trabajo m~s barata y 
con buenos rendimientos para el empresario, para el capital. Con el ca
pitalismo industrial también surg!a su ejército Industrial de reserva; -
el proletariado subempleado y el lumpenproletarlado. 

Es asl que desde sus or!genes el capitalismo surgió con el empleo del -
trabajo Infantil y Ja secuela de perjuicios a la salud flsica, mental y 
cultural en Jos n!nos de la clase proletaria. Sin embargo el mismo ti"!!! 
po surgla Ja poslbl lldad de cambio con la defensa de Jos trabajadores a!!_ 
te el capital con la formación de organizaciones desde fraternales hasta 
sindicalistas; desde mutualistas hasta revolucionarlas, que han sido y -
siguen siendo junto con otras fuerzas sociales una esperanza para que la 
humanidad transite por el camino de la equidad, la justicia y Ja liber
tad. 

1.2.1.5 MEXICO, LATINOAMERICA Y SUS NIÑOS ANTE EL CAPITALISMO 

Una vez Invadido nuestro pa!s y nuestro continente por espanoles y port.!!_ 
gueses y de que Ja explotación del lndlgena encomendado o del africano -
esclavo se efectuaba en minas y propiedades agr!colas con la llls desear!_ 
da vlolacl6n de las Leyes de Indias exl>edidas por la corona espanola; la 
producción de los reynos de Espana sirvieron para Impulsar el desarrollo 
del capitalismo europeo. En fin de .cuentas a nuestro pals y continente 
se le asignó el papel de proveedor de metales preciosos y materias pri
mas que requer!an las petenclas de los siglos XVI y los siguientes y as! 
México quedaba incrustado ·en la historia universal, que llegó a ser tal 
con el capitalismo ~/. 

Para el siglo XIX y ya como nación Independiente nuestro pals y casi to
talmente Independizado el continente, la divls!On Internacional del tra
bajo segula asignando a nuestros paises como abastecedores de materias - . 
primas: capitalismo que Imperaba aqul en las relaciones económicas !~te!. 

nas e Internacionales estarla supeditado a las necesidades de las gran
des metrópolrs europeas y hacia la norteamericana. El pals tuvo que pa-

~ Feo. GonzA!ez Loe. Cit. 
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decer las ambiciones expanslonlstas de los norteamericanos y de la Tri
ple Alianza y pudiendo salir adelante como nación, pero con menos de la 
mitad de su territorio, se promovió la expansión capl ta lista en la mlne
r}ª• la agricultura, la Industria y los servicios. No nos fueron aje
nos las necesidades del capl tal de mano de obra y como en Europa de dos 
siglos antes, aqul se Implantaron las leyes de colonización y la clrcul~ 
clOn en el mercado de los bienes de las comunidades lndlgenas E./. No -
nos fueron ajenas tampoco las leyes que Intentaron reprimir Ja organlza
c!On y ejercicio de derechos por los trabajadores Industriales y asl se 
tuvo que padecer la ley del 25 de Enero de 1862 promulgada por Benito -
Ju3rez y que liquidaba el derecho ·a organlzaclón y huelga de los trabaj~ 
dores mexicanos; recordemos que esta ley fue revivida durante el gobier
no de Venustlano Carranza en el decreto del 1• de Agosto de 1916 ~/. 

Con esta situación WOnde quedaban los nlnos explotados en todo tipo de 
empresas sin atender a su condlclOn de Infantes?. Tal como Indicamos -
mas atr6s, los trabajadores se posibilitaron con lucha y organización, 
as! como negoclaclOn, ciertos derechos que quedaron consignados en Ja -
ConstltuclOn de la RepQbllca de 1917. De esa fecha a la actual.ldad· y -
con respecto a Jos derechos de los trabajadores menores de edad la Con! 
tltuclón es casi letra muerta y con relación a los ninos trabajadores -
menores de 14 anos, ni siquiera existe conslderac!On alguna, pues se -
partla de la inexistencia de esa situación aunque dijeran desde aquel -
entonces lo contrario los hechos 

Asl que aQn cuando algunas sociedades han logrado la instauración de r~ 
glmenes polltlcos m6s avanzados al capitalismo y en esas sociedades es 
inexistente el problema de los nlnos callejeros; me refiero a las socl~ 
dades que hasta hace un ano se les consideraba con régimen socialista. 
En los paises capltallstas llamados subdesarrollados, tercermundista, P!?. 
co desarrollados ... en fln a los paises que siguen siendo saqueados por 
las grandes potencias capitalistas, la exlstencla de miles y millones -

EJ Alonso Agular Op. Clt. P. 136 - 141. 
38/ JesQs Silva Herzog, Breve Historia de la Revolución Mexicana, segun
- da relmpreslón, Colección Popular, No. 17, México, ed. Fondo de Cul-

tura EconOmlca, 1980, P 244 y 246. 
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de nlnos callejeros es una real !dad lnobjetable. 

As! los nlnos callejeros, como verdadero problema social en las socieda
des capitalistas bajo la férula de los Imperios, tienen c'omo causa Inhe
rente al sistema una condición fundamental y varias secundarlas; la m4s 
Importante: la miseria extrema de Inmensos nucleos de población, en los 
que la faml lla o mejor dicho los padres no pueden garantizar a los nlnos 
ya ni siquiera la alimentación y ni que decir del alojamiento, el vesti
do, calzado, cultura y recreación. Otras concomitantes: la existencia -
de bienes que deben ser realizados (vendidos) para completar el ciclo -
productivo del capital Y,,que pueden ser puestos al alcance del comprador 
Inmediato por los nlnos. en el hoy llamado mercado Informal o subterr4neo 
la existencia de un numeroslslmo ejército Industrial de reserva; la no -
aplicación de las disposiciones laborales para menores de edad o el con
tubernio de autoridades y ·patrones, la Inexistencia de disposiciones 
que salvaguarden la Integridad flslca y mental, desarrollo, cuidados, -
atención, respecto de los niños que han salido de sus famll,las por las -
anteriores y otras causas que adelante mencionaremos. 

1.2.2 DEFINICION DE NIRDS C~LLEJEROS 

Para los efectos Jurldlcos se considera que una persona alcanza la mayo
ria de edad cuando es capaz de discernir y decidir sobre el mundo q.ue lo 
rodea y sus actos jurldlcos ~. se ha llegado a establecer en el hor
den social que el entorno cultural y el desarrollo pslco-flslco del lndl 
vlduo est6n en relación directa con el conglomerado humano en el cual .v1 
va y por lo tanto la edad a la que ·se alcance la madurez para discernir 
y decidir, (entender y querer) es variable. La edad a la que se alcanza
ra la mayorla de edad es Igualmente variable y cada pals establecer4 la 
que de acuerdo con su situación polltico-económlco-soclocultural sea pe!: 
tlnente ~-

39/ RaQl Ortlz Urquldl, Derecho Civil, 2• edición, México, ed. Porrua, -
- México, ed. Porrua, 1982, P. 296 - 312. 
40/ Cit. Peter Bias Pslcoan4llsls de la adolescencia, 3• ed. México, ed. 
- Joaquln Mortis, 1986, P 15-32. 
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En nuestro pals constitucionalmente se ha considerado que la edad a la -
que se es pleno sujeto de derecho son los 18 años; sin embargo dadas las 
situaciones econOmicas de la población se ha hecho ajustes para estable
cer la mayorla de edad en el orden laboral y por lo tanto se considera -
que un trabajador tiene pleno derecho laboral para contratar y disfrutar 
de los derechos al cumplir los 16 años de edad. 

Por otra parte si consideramos que en el orden biológico los indlv.iduos 
atravesamos por las etapas de nrnez, juventud, madurez y vejez y que en 
el orden psicológico y pedagógico se establecen otras subdivisiones adi
cionales como el de la pubertad y la adolescencia i!f. 

¿cual deber! de ser el criterio para definir la etapa en que dura la ni
Mz ?, ¿A caso el jurldico laboral, el jurldico agrario, el biológico, -
el psicológico? por el car4cter de orden jurldico de este trabajo y sin 

dejar de con siderar que la ninez no es una etapa que puede limitarse t~ 
jantemente para cada persona, ni que debe dejarse de lado el periodo en
tre la nlnez y la juventud que es la adolescencia, donde el Individuo -
comparte rasgos fundamentalmente pslqulcos de la niñez aunque su desarr9_ 
llo flslco anuncie ya al hombre o a la mujer joven, y que este periodo, 
adolescencia; tampoco tiene un umbral tajante sino que es muy variable -
para cada Individuo; con todo y eso reitero, consideraremos como un m~ 
nor a todo aquel Infante o adolescente que aun no es pleno sujeto de d~ 
recho, esto es a todos aquellas personas menores de 18 anos, el limite -
constitucional; sin dejar de lado que nuestro trabajo de campo estuvo 
orientado a Infantes de 7 a 12 anos de edad. 

As! mismo y como rasgos analltlco fundamental, la caracterlstica de los 
niños callejeros es el hecho de que desempeñan alguna actividad laboral 
de manera autónoma, Independiente o libre en la calle. De tal manera -
que pueden o no tener algGn referente faml 1 iar, esto es, estar integra
dos a un grupo familiar tradicional y que en fin de cuentas ya sobrevi-
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ven por su propia actividad o estan en condiciones de poder hacerlo cua!!_ 
do lo quisieran o las condiciones los obl!gen. 

Por lo que n!Ho callejero será; todo menor de edad, que con grupo fami
liar referencial o sin el, desempene una actividad en la calle, licita -
o no, que le prermita sobrevivir por si mismo o apoyar el ingreso fami
liar~-

1.2.3. DlFERENC!AClON DE DISTINTAS CLASES DE NIROS CALLEJEROS. 

Cabe por principio aclararnos que el término callejero ha tenido un sig
nificado eminentemente peyorativo, pues su empleo ha sido sinónimo de V_! 

go, malviviente, desobligado y otros por el estilo, para nosotros simpl! 
mente significa el que está o se encuentra en la calle; y ya en su apli
cación a los n!nos callejeros la definición establecida en el apartado -
anterior nos deslinda de cualquier otra interpretación. 

Aclarando lo anterior pasariamos a establecer algunas precisiones respeE_ 
to a las distintas clases de nlnos callejeros. Atendiendo a nuestra de
finición consideramos que se puede hablar de dos clases de nlnos callej_! 
ros: 

a) Nlnos callejeros en la calle; 
b) lilnos callejeros de la calle 

a) NIROS EN LA CALLE.- Serian todos los menores con referente faml llar -
que ralizan alguna actividad que les permite apoyar al in greso familiar 
y que en ocasiones, no pocas por desgracia, son el..finlco .. sustento de la 
familia; aqu! nos encontramos con menores que qulzi no abandonan la es
cuela aunque tienen muchas dificultades para su pro110clOn escolar. 

42/ Cfr. Infancia. Boletln del Centro Mexicano para los derechos de la 
- Infancia A. C., MAxlco, oct. 1990, p 2. 
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b) Nl~OS DE LA CALLE.- Aqul comprenderlamos a todo aquellos menores de -
edad que ya no tienen algGn referente faml llar y que dependen de su act.!. 
vldad en las calles. Siendo esta su lugar de trabajo, vivienda, recrea
ción, desarrollo y como en el caso anterior sobre todo de peligros. Es
ta clase de nrnos ha abandonado casi en su totalidad la formación escol~ 
rizada. 

1.3. APLICACION DE LA CRIMINOLOGIA A LA PROBLEMATICA DEL NIRO CALLEJERO 

Una vez establecido el caracter de la crlmlnologla como ciencia lnterdl~ 
clpllnarla, y de tener una primera aproximación a lo que son los nrnos -
callejeros, pasaremos ahora a desarrollar el enlace entre los dos supue~ 
tos anteriores, esto es: desarrollaremos un estudio crlmlnológlco sobre 
la problematlca del niño callejero en la Ciudad de México, D. F. 

Evidentemente habremos de hacer referencia a categorlas y conceptos gen~ 
rales y especificas, tanto de las ciencias sociales como de la crlmlnolg_ 
gla y nuestra Intensión es dar cuenta en nuestro trabajo de los resulta
dos de la Investigación social que pudimos efectuar en las calles de la 
Ciudad de México con nlnos callejeros. 

Consideramos pertinente en este momento asentar, Incluso re! teratl vamen
te, los presupuestos metodológicos que mueven a la presente Investiga
ción. 

a) Que todo analisls en ciencias sociales no es, como han querido soste
ner muchos teóricos, ajeno a la toma de posición lndeológlco-polftlca -
de los Investigadores; esto es, la ciencia social no es neutral, o en -
otros términos no es aséptica de contenidos polltlcos ~/. 

b) Que posterlonnente a la 2a. Guera Mundial los estudios en ciencias S!!. 

43/ Cfr. Adolfn sanchez vázquez. La neutralidad en las ciencias sociales 
- Méx!Co, ed. iiY1JalDo, 1984, P22-25. 
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clales han estado siendo orientados al empleo de métodos cuantitativos y 
cualitativo, tiene una base polltlca y no se funda nunca en proposicio
nes teOricas puramente clent!flcas, en el sentido naturalista de la pal~ 
bra, las ciencias del hombre no dejan de ser ciencias polltlcas ni cuan
do mas se parecen a las ciencias de la naturaleza y más se acercan a la 
manlpulaclOn cuantitativa de los fenOmenos sociales. Por ello, un mode
lo de lnvestlgac!On Integral y Mslca requiere Ir a las fuentes cualltl
vas de la lnvestlgaclOn realizar en la elaboraclOn del propio modelo el 
vaivén de_ los términos cualitativos a los cuantitativos y viceversa~/. 

d) Que al hacer un estudio determinado en tiempo, espacio y lugar espec,!_ 
fice, realmente estamos haciendo un recorte de la realidad, pero que aú!!, 
que esto es val Ido, serta inútil o tendencioso concebirlo ajeno a una tQ 
talldad de la cual se desprende y que nunca es esUtlca §!. 

La problemática que nos propusimos analizar, con un enfoque crlmonol6gi
co esta concebida como una actividad te6rlco practica en la cual el ref~ 
rente real Inmediato es el individuo concreto, el nrno callejero en una 
sociedad capitalista subdesarrollada o tercermundista bajo la férula del 
Imperialismo. El problema merecta no una investlgaclOn documental, sino 
la de campo, ah! donde dla a dta luchan por sobrevivir los ninos calle
jeros: la calle. 

En el dlse~o de• la lnvestlgacl6n de campo se contemplaron y se cubrieron 
los siguientes aspectos: 
al Abarcar un espacio geográfico para la lnvestlgaclfin, as! se cubri6 la 
zona céntrica de la Ciudad de México que corresponde en su mayor parte a 
la delegaclOn Cuauhtémoc, aunque también algunos sectores de otras con 
ella colindantes. Los limites fueron los siguientes: al Norte. Lerdo de 
Tejada1 al Sur, Ave. Fray Servando Teresa de Mler1 al Orlent~ Ave. Eduar
do Malina (Eje 3 Ote. )¡ al OCcldente,,Clrculto Interior. 

«! Pablo Gonzalez Casanova, La falacia de la investlgaclOn en ciencias 
- ~. México, ed. Oceano, 1987, P. 31 
45/ Cf. Hugo ZSlllman Conocimiento l sujetos sociales; concepto de reall
- dld, ~leo, ed. El Colegio de M xlco, 1987, P 23-31 
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b) Respecto a la edad de los entrevistados, se procur6 que sus edades o~ 
cilaran desde los 5 a los 14 años preferentemente, auque no se exclulan 
a 1 os mayores de esas edades pero menores de 18 años. 

c) Se elaboro u.n instrumento de trabajo para la investigaciOn social, el 
cual consistlO en un cuestionario de 55 preguntas abiertas o cerradas y 
que cubrlan los aspectos de sexo, edad, vivienda, familiares, escolari
dad, actividad laboral ,relaciOn social, conductas y prktlcas antisocia
les, espectatlvas, etc. 

d) Se prepararon a los grupos de entrevistadores (257 estudiantes del fil 
timo semestre del bachillerato del CCH Oriente) en trés sesiones, la pr! 
mera para dar a conocer los objetivos de la investlgaciOn. La segunda -
para prestar el instrumento de trabajo, hacer adecuaciones con. las sug~ 
rencias de los entrevistadores y preparar un equipo para efectuar entre
vistas de ajuste al instrumento. La tercera para hacer ajustes al ins
trumento de trabajo y hacer simulacros a partir de las observaciones de 
los equipos de la etapa anterior. 

e) En cuanto al 4mbito temporal del estudio, se aplico el instrumento -
por las inananas o tanlés hasta antes iie. ias 6:00 P.M. 

f) Una vez aplicado el instrumento se tuvo una sesiOn con el grupo de e!!_ 
cuestadores para vaciado d'é datos, eliminaciOn de entrevistas que mostr~ 
rOn uria muy evidente desviaciOn o por ser muy incompletas. 

El instrumento fué aplicado y elaborado cubriendo las fases preestablec! 
das, de los resultados deben hacerse las siguientes precisiones. 
- Se desecharon 29 entrevistas por mostrar evidente falsedad en los da" 

tos aportados o por estar Incompletas (tener menos de 40. respuestas). 
- Se aplicaron sOlo 245 entrevistas, debido a que en 12 casos habla una 

insuperable desconfianza del entrevistado, cierta hostl lldad o alto -
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riesgo para la integridad flsica del entrevistadcc. 

- Se mostró un excelente desempeno de los entrevistadores, quienes nor
malmente trabajaron por parejas. Mostraron gran versatilidad para ad! 
cuarse a las necesidades y limitaciones de la entrevista (por la acti
vidad del entrevistado, su edad, el lugar.) 

- Se tuvo un elevado porcentaje de entrevistados en las lineas del metro 
dentro del 6mbito geogr6fico establecido y en las Inmediaciones del z~ 
calo, la Merced, Mlxcalco y la Alameda Central. 

- El factor mas limltante fue la desconfianza de los ninos, pues como V! 
remos m4s adelante hay gran temor a la extorsión, abuso, maltrato y -
robo por parte del personal del Depto del D. F. asignado a su "control 
y cuidado". 

- El total de entrevistas validadas son por lo tanto 216. 

Como complemento al trabajo de campo se acudió a 5 sesiones de la Asam
blea de Representantes del D. F. y con di regentes de prog. no gobername_!! 
tales. 

Siendo consecuentes con el considerar a la crlminologla como una disci
plina interdisciplinaria y, a la reali.zación de Investigaciones sociales 
cuantitativas dentro de un marco referencial, conceptual y categorial -
cualitativo; expondreros en los siguientes capitules y apartados los re• 
sultados de nuestra investigación de campo. 

Habremos de recurrir por lo tanto a una muy breve.por el alcance del tr! 
baja, fundamentación teórica de cada rubro y al an41isis cuantitativo de 
nuestros resultados Haremos esto Gltlmo con relaciones estad!sticas se_!! 
cillas, representaciones gr4ficas de barras, circulares, hl!togramas ••• -
de las tendencias significativas para nuestro estudio. 
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CAPITULO ll 

CAUSAS DE EXISTENCIA DEL NIAO CALLEJERO 

2.1 Causas que generan al niño callejero. 

En el anUlsls de la problem!tlca del niño callejero se precisa evidenciar 
dos ·tipos de causas, las que podrlamos llamar generales y las especificas. 
Las primeras son de caracter global al ser las que determinan el proceso -
general del existir y devenir social y las segundas cómo consecuencia 
actuante (es decir que Influye en los procesos pero no lo determinan) de -
aquellas. son las causas especificas las que deberemos abordar con mayor 
slstematlzaclOn para nuestro enfoque criminológico en los apartados 
siguientes del capítulo ll y lll, autoritarismo, represlOn y deslntegra--
clón familiar, agentes ambientales. condiciones de trabajo de 10.s niños ca
llejeros, allmentac Ión, conductas ant 1 soc la les, pero antes abordaremos en 
breve referencia a las causas generales que condicionan decisivamente el -
problema (econ0111fa mun.dlal, sistemas y condiciones econOmlcas de México, -
sistema polltlco naclo~~l. polltlca económica de los Oltlmos regtmenes, 
condiciones de exlstencü de la poblaclOn), pasemos entonces a señalar las 
causas generales slgri.lflcatlvas o determinantes del problema. 

Causas generales que generan ·al niño callejero. 

Hoy estarnos cursando por la tercera revoluclOn Industrial (la primera fue 
la de la maquinización, la segunda la del empleo Intensivo de la electrlc.!. 
dad y petróleo en la automatización, y la tercera la de la robótica y la -
coniputaclOn ). Y a esta fase del desarrollo de las fuerzas productivas 
llegan en condiciones ventajosas un conju~to de paises del llamado primer 
mundo, desarrollado o de economta desarrollada, que se valen de la expoll.'!. 
cl6n d.e los paises llamadas tercermundistas, subdesarrollados, o en la jer. 
ga actual modernlzante, de econornla no desarrollada, a los que les toca el 
papel de fuentes de materias primas, mano de obra barata o mercado. 
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Ademas, se ha resquebrajado el poder pol!tico-econOmico-militar que se 
adopto al término de la 2a. guerra mundial; por un lado las economlas de -
los paises socialistas encabezados por la UniOn Soviética y por otro los -
paises capitalistas encabezados por los E.U. y que hablan modelado una es
fera de influencia mundial de caracter bipolar (socialismo-capitalismo). -
Hoy con el desmantelamiento del bloque de paises socialistas y con el re-
pliegue de la UniOn Soviética (por haber sostenido una carrera armanentls
ta de defensa sin comercial izaciOn de sus equipos, por el l!lCll!lbramlento de 
una casta polltica intolerante) emergen los paises capitalistas como poder 
hegemOnico internacional, adopUndose no un pluralismo entre ellos, sino -
el intento real de monohegemonismo por parte de los E.U. 

La si tuaciOn econOmica internacional nos presenta adem!s el hecho de que -
los paises desarrollados capitalistas han logrado avances en determinados 
sectores de la economla y la conquista de mercados, que emergen como fuer-
tes competidores los bloques económicos; entre los que contamos al de Ja-
pOn, los paises del sudeste asiatico (Corea, Taiwan, Singapur), Europa 
Occidental (encabezados por Alemania reunificada) y en nuestro continente 
los E.U. que intentan un bloque económico Integrado por E.U., Canada y -
México para hacer frente a los otros bloques (he ahl uno de los motivos -
del Tratadq· de Libre Comercio entre otros paises· que se intenta en estos -
dlas por el Ejecutivo Federal ·denuesto pals). Los E.U. ya no son la On! 

. ca economla capitalista desarrollada en todos los procesos productivos -
mas avanzados (tecnologla de punta), pues solo eri : Ja industria aeronau
tlca,mllitar y espacial.~/ 

La producciOn de mercanclas en los paises desarrollados ha inundado el mer 
cado ·nacional, pues se les abriO la puerta con el GATT, sistema que por -
cierto fue criticado por los efectos nocivos que se prevelan a la economla 
mexicana pero que el gabinete del presidente Miguel de la Madrid ensalsO y 
firmo. Asl articules novedosos, pero de mala calidad, son una mercancla 

~Alberto Carbajal, México en la Orbi~a del imperialismo, confe-
rencia, México, CCHO, 17 octubre 1990. 
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que Jos vendedores informales (o de economla subterr6nea)¡ cotidiana, masi
va e Insistentemente ofrecen al p6bl leo. Una buena parte de esos vended!!_ 
res son precisamente n!Hos. 

La relac!On por Jo tanto es clara : Jos paises capitalistas desarrollados 
producen mercanclas que realizan (venden) en Jos paises capitalistas subd!!. 
sarrollados al Inundar el mercada de éstos con articulas muchas veces sun
tuarias, siendo Jos vendedores, trabajadores Informales y n!Hos. 

Ademas de Ja situación económica mundial, una causa general de Ja existen
cia de los n!Hos callejeros lo es Ja polltica económica que han adoptado -
los Gltlmos reglmenes que han gobernado el pals. As! y aunque no es obj!!. 
to de este trabajo dilucilar todos los aspe~tos de polltlca económica de -
los gobiernas de Miguel de la· Madrid y de Carlos Sal !nas de Gortarl, anot~ 
mos los siguientes aspectos: 

- uno de los m6s caros ideales de la Revolución Mexicana fueron en el sen
tido de contar con una sólida economla estatal que fortaleciera al réginM!ll 
democrAtlco, rep'lbllcano y popular que deberla emerger en el pals una vez 
concluida la lucha armada. Durante el régimen del presidente L6zaro car
derias se sientan sólidas bases y orientaciones polltlco-econ6micas para el 
desarrollo, fortalecimiento y "consolldaclOn de una economla que pennltirla 

.al gobierno de Ja Rep6bllca participar _en la regulación de los precios en 
el mercado, at:atlr el desempleo, allegarse recursos para Impulsar obras de 
beneficio social, mejorar y desarrolar servicios educativos, de salud, 
asistencial, de defensa, posibilitar una constante inversión para la oper~ 
clOn de empresas productivas y de servicios qu'e con el tiempo deberlan 
haber logrado una economla nacional que garantizara buenos niveles de vida 
a Ja población rural y urbana y una presencia sólida y respetable en el 

6mbito lnternacional.Q/ 

~/ Miguel Garcia A. El Cardenismo,México, Secretaría Docente CCHO, 1988, 
p 17-28. 
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El ejemplo y la orientación cardenistas no fueron continuadas por los 
siguientes reglmenes, pero no pudieron dejar de hacer una polltica económ!_ 
ca que les legitimara ante la nación; el último importante intento, consi
dero se hizo en el régimen del .Presidente Luis Echeverrla, con todo y es-
tar todos los eventos anteriores enmarcados en una economla capitalista. -
"El capital no tiene patria" decla el Secretario de educación,cardenista, -
Narciso Basso1J!!/y la burguesla y la oligarqula mexicana nunca se han di~ 
tinguido por sentimientos u orientaciones nacionalistas, por lo contrario 
siempre han mirado hacia el extranjero, ahl esta la historia de la Revolu
ción de Independencia, del eflmero imperio de Maximil!ano, del afrancesa-
miento en el porfir!ato y de las loas a los actuales E.U., pero también ha 
sellado su trascendental huella el pueblo trabajador mexicano en cada uno 
de esos periodos haciendo sobrevivir al pals y a nuestra dignidad como 
humanos. 

Asl hoy y a partir del régimen de Miguel de la Madrid se optó en el Ejecu
qvo Federal por la visión de dar puerta abierta al extranjero, sin corta
plZas··naclonallstas, el resultado ha sido: 

Firma del Acuerdo sobre Aranceles (GATT), que permite la entrada de pro
ductos del extranjero haciendo depender mas la economla nacional de las 
economlas externas .~1 

Amplias facilidades al capital extranjero eliminando leyes que regulaban 
la Inversión extranjera según los principios constitucionales, dando a -
estos una torcida interpretación. 

Clara orientación del Ejecutivo para integrar al pals al Tratado de Li-
bre Comercio con E.U. y Canada, anunciando grandes bondades. 

Mayor dependencia o absorción del pals a la econom!a norteamericana como 
fuente directa, sin cortap!zas a sus recursos naturales, mano de obra, -
mercado. 

~Armando Bartra Narciso eassols, Grandes Maestros Mexicanos N•4, México, 
Ed. Terra Nova, 1985, P 107-141 

49/Mario Garcla Sordo, "Acuerdo de Libre Comercio", Despegue, N• 11. Mex. 
- Dic. 90, P 23-24. 
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- En franca oposición a los principios constitucionales y a los postulados 
de la Revolución Mexicana el actual y el anterior régimen han adoptado una 
orientación económica neollberal que cancela la econom!a regulada por el -
Estado con diversos mecanismos. As! de las cientos de empresas con partl 
cipaclón mayoritaria del Estado, que son rentables (es evidente que ningún 
capitalista comprarla una empresa que no estuviera dejando ganancias), han 
sido rematadas, 11 negociadas 11

, a cambio de intereses generados por la deuda 
externa, los dos últimos reg!menes de la nación han transferido a los par
ticulares un patrimonio que no era de ellos, sino de la nación y como con
secuencia de la pol!tlca han generado mayor desempleo, injustos despidos, 
mayor miseria para los trabajadores y la nación. Un efecto inmediato de 
estos son los nlnos callejeros. 

Los dos ú,ltlmos reg!menes heredaron una deuda externa de alrededor de cien 
mil mi llenes de dólares, contra Ida Msicamente por los gobiernos de Luis e 
Echeverrla y José López Portillo.fil!/; pero se han subordinado a las direc
trices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Instrumentos 
financieros de los paises capitalistas desarrollados pero fundamentalmente 
de los E.u.fil/ y han hund,ldo aun mas al pals en la dependencia del exte--
rlor y lesionado muy seriamente la soberanla nacional. Claro que ya esta, 
en boga el discurso' que Intenta establecer que la soberanla debe ser con-
ceptuallzada col!IO regional o multinacional. 

Para los gobl,ernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortarl el -
pago del "servicio" de la deuda externa ha sido un compromiso cumplido pu!!. 
tualmente, aunque su monto anual es de aproximadamente un 501 de los lngr!l_ 
sos del gobierno. Asl se han tenido que pagar de Intereses, "servicio" -
al rededor de dlez mil millones de dólares anualmente, mientras se han te
nido que reducir drastlcamente los recursos financieros asignados al ser•l 
clo educativo, de salud, asistencial, de vivienda, Por ejemplo para 1988 

fil!/ Alonso Agullar M. "Deuda Externa", Estrategia, Revista de anallsls eco· 
nómico, México, Mayo-Junio 1983, 17-24 

fil_/Pablo Glez. Casanova "Pensar en la Universidad" Cuadernos del Congreso 
Universitario, N• 11, México, Octubre 1981, P 3. 
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el monto de pago de Jos intereses de Ja deuda fue de 51.2% y el asignado a 
la educación pública en todo el pa!s y para todos Jos niveles fue de 4.3% 
del gasto público~Y es decir que "para la actual administración es diez -
veces mAs Importante el pago de los Intereses de la deuda externa que la -
educación pública de toda la nac!ón.g/" 

De tal manera que por destinar la mitad o mAs de la mitad de los Ingresos 
de Ja nación para el pago de servicio de Ja deuda externa, el régimen ha -
dejado de cumplir, si quiera al nivel de 1982, con sus obligaciones para -
con la nación y un efecto colate~al ha sido mayor miseria y desatención a 
las necesidades de la población empobrecida, aumentando sus penurias y co
mo resultado también estan ah! los niños de la calle • .§~/ 

Por último, aunque hay otros aspectos que por la brevedad de este trabajo 
no tocaremos, como por ejemplo, el sistema de partido único en el pals, Ja 
delincuencia electoral y !os fraudes electorales, etc., trataremos suscln
tamente algunos aspectos de Ja cultura de nuestro pueblo que Incide en la 
existencia de niños callejeros. 

SI conceptuallzamos a la cultura de una nación como el conjunto de practi
cas, saberes, tradiciones del pueblo, que manteniéndose con cierta consta!!_ 
cla van siendo matizados de g~neración .l'n generaclOn con ele1111mtos adicio
nales, hemos de dar cuenta que el desarrollo· clentlf!co técnico ha lnflul

. do ampliamente como un factor de dlver~lf!caclón de tales practicas, sabe-
res y tradiciones • 

.§Y"Gasto Público ·en Educación" Agenda Estadistica, México, UNAM 1989, P-

37. 

'El Cuauhtémoc C!rdenas, Acto de presentáclón pública del PRO, México, 5 -
de mayo 1989. 

~ Andrea 8Arcenas, "Derechos de la Infancia, los hijos de la deuda", ~· 
Universal, la. secc., México, 30 julio 1989, P 10. 
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Un papel fundamental y por desgracia negativo y hasta nocivo han jugado -
los llamados medios masivos de comunicación, que en manos de la oligarqu!a 
mexicana han atentado en su mayor!a contra la cultura, la Identidad, Ja -
intel igencla de la población. En términos generales la t.v. salvo conta
das excepciones, postula la exaltación del "modo de vida norteamericano" -
con una constancia digna de mejor causa. Del mismo modo se da una conce.e_ 
tuallzación minimizada del individuo común y los grupos sociales poniéndo
los bajo la férula del "super-hombre" de las clases dominantes. Poco po
demos decir de lo mucho que se ha dicho de la exaltación de la violencia, 
desde las programaciones orientadas a los niños hasta la concebida para -
adolescentes y adultos. El encuadre general lo da la sutil, sofisticada 
orientación al consumismo, creando en quienes no pueden acceder a la adqu!_ 
sic Ión de los productos y servicios que se promocionan, una sensación que 
va desde la Insatisfacción y la frustración hasta la ansiedad desenfrenada 
lo que genera angustia, y este es el camino a la neurosis, que según las -
distintas corrientes psi cológis_tas y pslcoanal lstas. es tan presentes en las 
conductas antisociales. 

Por lo que toca a la pérdida de la identidad nacional, ya para algunos au

tores se destaca irónicamente que ha nacido y se ha formado en nuestros -
dlas la primera generación de norteamericanos nacidos en México, eso; sin 
embargo, se da b3sicamente entre los Individuos de la clase social que de
tenta el poder económico y pol!tlco en el pals, pero no deja de ser preoc.!!. 
pante en cuanto a la pérdida de Identidad nacional ent're la clase trabaja
dora y sobre todo en los jóvenes de los centros urbanos. 
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2.1.1. EL AUTORITARISMO Y LA REPRESION EN EL SENO DE LA FAMILIA. 

La nación mexicana ha heredado de las culturas que le precedieron una abo
minable practica : golpear a los niños. De Ja cultura mexica tenemos co
mo antecedente una extrema severidad en Ja educación de Ja infancia y Ja -
aplicación de castigos corporales para las conductas indebidas.~§/ Por -
parte de Jos invasores españoles también se tenla una practica cruel hacia 
Jos menores. As! que resulta comprensible que si las condiciones de mis~ 
ria no han desaparecido, y antes se han acentuado, aquel rasgo cultura! S!!_ 

breviva y Jos padres incluso se ufanen de que se hacen respetar por sus -
hijos .golpe4ndolos. 

Es tan comGn que !as personas mayores recurran a Jos golpes en su trato C!!_ 

tldiano hacia Jos niños que una gran cantidad de estos sean atendidos en -
Jos centros hospitalarios a causa de las lesiones por golpes o quemaduras 
que les ocasionan sus progenitores. 

Las consecuencias que acarrean Jos golpes, ademas de las lesiones flslcas, 
se encuentran en el 4mbito pslquico del menor, as! se podra ·obtener una -
personalidad opacada, sometida, sin Iniciativa y creatividad§§! y a Ja -
larga con el paso de Jos año.s otro golpeador de' nlnos 'E./ si no se cambian 
Jos valores morales y Jas·condiclones materiales de Ja familia y Ja socie-
dad. Para nuestro caso hemos obtenido Jos siguientes resultados, que se 
aprecian en las graflcas. (Consultar apéndice) 

~Alfredo López Austin (tr) Op. cit. 216-230, 238-241 
~/Anton Makarenko, Conferencias sobre educación infantil, la autoridad de 

la represión, México, ed. Quinto Sol, 1985, Pag. 30 
g/Vincent Fontana En defensa del niño maltratado, Ja. reimpresión, México 

Ed. Pax México, 1989, P 93-127. 
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50 NO GOLPEADOS 

Nii1os !J>li-bs ¡xll' sus padres. 

~anca 1· 

42 

5a NO 

1 Nii'<ls.!J)l¡:eaOOs <JJe han abin:tMD -
filTlilia. 

~anca 2 

De. un total de 216 casos, 162 ni nos Indicaron que si han sido golpeados por 
sus padres, 43 manifestaron que no reciblan golpes y 11 se negaron a conte~ 
tar • 

. Esto es, 751 del total si han sido golpeados por sus padres y solo un 201 -
no lo han sido (gr~fica 1). 

Ahora bien, del total de nlnos golpeados 162, hubo 70 de ellos que en forma 
tempera 1 o permanente han abandonado a sus fami llas, ·o sea un 431. Por lo 
que concluiríamos que el golpear a los ninos si es un factor desencadenante 
del abandono del núcleo familiar (grAfica 2). 
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Haciendo un anallsls adicional encontramos que con respecto al total de la 
muestra y tomando como referente el si han sido o no golpeados ·Y que esto 
opere como factor desencadenante del abandono del hogar tenemos: 98 no han 
abandonado a la famil la y 70 si: el resto no contesto (22 casos) o lo ha~ 
abandonado por otras razones 26 casos (grUica 3). 

100 NO HAN ABANDONADO 

80 

60 

40 

20 
98 

ABANDONADOS POR GOLPES 

70 

ABANDONADOS POR OTRAS RAZONES 
NO CONTESTARON 

NI de ni~ <JI!! han abam:nO> a Ja fil!lll la 
9'Mlca 3 

Todo Jo anterior se presenta Independientemente de Jos 1 ineamlentos que el 
COdlgo Civil establece en su articulo 423 respecto a la facultad de los P-2. 
dres de corregir a los hijos, sugiriendo moderación. 



44 

2. 1 .2. LA DESINTEGRACION FAMILIAR 

A partir de la aparición de Ja familia monog6mlca en las sociedades huma-
nas, Jo cual se dló teniendo como Incentivo Ja consolidación de Ja propie
dad privada y Ja necesidad de la herencia por Ja ·vla paterna en Jos orlge
nes de Ja civilización-~!!/; la familia ha sido considerada el grupo 
nuclear de todas las sociedades humanas. Y a pesar de Irse transformando 
conforme las necesidades sociales lo requerlan, se ha conservado por mile
nios con la estructura que aún le conocemos, padre, madre e hijos. 

Desde la familia romana, a la cual debemos una gran cantidad de aspectos -
que Ja familia mexicana desarrolla, se plantea la responsabilidad del pa-
dre, de allegar Jos recursos materiales para _la manutención del núcleo fa
miliar, a Ja madre se Je asigna la crianza y.el .cuidado d_e lps hijos, y -

los hijos depender6n en lo material y cultural ·<Je sus padres, bajo el prl!!.. 
clplo de la autoridad paterna. Esta estructura familiar se Impuso por ·ei 
paftoles a la nación mexicana y es .la que sin grandes modificaciones se ha 
procurado mantener. 

Pero ocurre que con el desarre>_! lo de.J capitalismo y por el papel que n!JeS
tro pals ha jugado en la dlvl~IOn Internacional del trabajo, la 111Ujer en -
las últimas décadas va siendo r6plda y masivamente Incorporada al trabajo 

-productivo fuera de su hogar y con esto. una de las funciones baslcas de la 
familia se ve seriamente afectada. Esto es, la madre ya no podrA, cOlllO -
en otros tiempos hacerse cargo del cuidado y crianza de sus hijos. 

~ Engels El ·origen de la familia, Ja propiedad privada y el estado, 
Moscú, ed. Progréso, 1979, P. 59-73. 
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En México la Incorporación de la mujer al trabajo Industrial comienza a -
ser Importante a partir de la década de los '50 y con el paso del tiempo -
se ha acelerado la· incorporación de la mujer-madre a la producción y los -
servicios §'il y aunque influyen varios factores para que se de la lncorp.'?.. 
raciOn de la mujer a la Industria y los servicios el mas Importante es: la 
pobreza. 

SI conceptuallzamos a la desintegración. famll lar como la desvinculación -
temporal o permanente de los Integrantes del nOcleo famlllar, la no corre~ 
ponsablllzaciOn de la pareja en la formación y manutención de los hijos y 
la pérdida del esplrltu d.e pertenencia al nOcleo familiar por parte de to
dos sus Integrantes fundamentales, nos encontraremos: 

Primero: con el hecho de que la existencia de ntnos callejeros ya serla ·: 
por si mismo un factor fehaciente de la desintegración familiar, pero no -
suficiente pa.ra constatarla, de tal forma que se hace necesario apuntar -
algunos elementos y sostenemos sin embargo que el factor mas Importante -
que la origina es 11 pobreza. 

Segundo: es as! que si la mujer-madre-trabajadora ha tenido que descuidar
su papel de atención a los hl·jos, este se ha convertido en un factor de la 
desintegración famll lar, advierto que ello no significa que toda madre tra 
bajadora sea participante de una familia desintegrada; ·pero si que es un:
factor presente en la desintegración familiar y esta apartadora de· ntnos -
callejeros, 

59/ Pilar Vazquez Rublo, "Obreras somos ••• ¿y sin alternativa trabajamos?" 
La Jornada, doble Jornada, México, 7 marzo 1989, P. 9 
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La pobreza como factor determinante de la desintegración familiar no es el 
Onlco factor que concurre para tal desintegración, convergen ademas del 
trabajo de la madre, el que muchas mujeres sean madres solteras, la escasa 
escoiar.ldad de los cónyuges, el hacinamiento, el alcohoilsroo, la farmacod~ 
pendencia, la mala relación entre la pareja, etc. 

Tercero: se ha procurado por la clase trabajadora y los polltlcos progre-
sistas que la función materna sea asumida por Instituciones apropiadas de 
caracter asistencial público, por guarderlas y escuelas, pero las primeras 
nunca han sido en mlnlma proporción suficientes y las segundas se han Ins
tituido Ignorando las necesidades de la población mayoritaria. 

La Investigación social efectuada que estaba dirigida a los nlnos calleje
ros nos permite relacionar dos variables muy cercanas al proceso de desin
tegración familiar: con quien viven los n!nos callejeros y la relación en
tre la pareja. El factor "pobreza" es evidente puesto que la encuesta -
fue aplicada a nlnos que trabajan, pero colateralmente nos da Idea de 
aquellos que en algunos periodos se dedican a vagar. (Pregunta 23) 

Respecto a conocer con quien viven los niños callejeros (pregunta 3) enco!!. 
traroos la siguiente situación : (grAflca 4 y 5) 

De 2°16 encuestados, 27 o sea 12.51 del total no contestaron la pregunta. 
Los que viven con sus padres son 87 de un total de 189 que contestaron -
la pregunta (461 de estos). De tal manera que llll!OOS de la níitad de los 
nlnos callejeros viven con sus padres, indicador este de la deslntegra-
citln faml llar. 
70 de los 189 viven con familiares, pudiendo ser estos tlos, hermanos, -
abuelos, pero no el núcleo famil lar originarlo. As! que el 541 de los 
n!nos callejeros han sal ido del grupo famll lar originarlo y el 371 guar
da alguna relación cercana a través de vivir con los familiares. 
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Un 16.41' o sea 31 niños Indicaron que viven con sus amigos; este es el 
sector Infantil que ha roto con el grupo familiar originarlo y se ha lnser. 
tado en un nuevo grupo referencial. 

100 

80 
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40 

20 

PADRES 

FAMILIARES 

87 AMIGOS' 
7Q NO CONTESTO 

l'l!rsalas C1J1 q.¡lenes habitan los 
nll'Os call~eros. 

B"lflca 4 

S PB'salas C1J1 q.¡lenes habitan los 
nll'Os call~. 

B"Mlca 5 

Revisando ahora los resultados respecto a la relacl6n entre los padres 
(pregunta 12) conviene apuntar que las respuestas son slet!lili-e de caracter 
generalizador y muestra la oplnlOn de los ninos, a partir de su propia 
apreclaclOn de la sttuaclOn, que lleva por lo tanto un ·juicio de valor, 
una buena dosis de subjetividad, de emotividad, pero que no debemos de de
jar de apreciar, pues muestra la convlccl6n de los ntnos en ese factor so
bresaliente de la deslntegraclOn familiar. 
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Las respuestas se cerraron en los conceptos bien, mal, regular, no sé, y -
hubo un número improtante de nrnos que se abstuvieron de dar su opinión, -
casi una quinta parte de los entrevistados. 

Nuestra interpretación de los ·resultados a la pregunta 12 es esta: 
Emitir un juicio de valor respecto a los padres es un compromiso lntelec-
tual emocional que no es fticil asumir, seguramente por el respeto reveren
cial que se debe hacia los progenitores y que en el ambiente famll lar y SR 
clal aún es considerado valioso, de ah! el gran número de niños que no CD!!. 

testaron la pregunta, siendo el 19S del total de los entrevistados (grtifi
ca 6). 

A pesar de lo anterior, 189 Infantes si contestaron. Si hacemos un antill · 
sis porcentual encontraremos que la mayorfa de los padres no se llevan 
bien pudiendo establecerse que una buena relación sólo la presentan 38S de 
las parejas, mientras que dentro de las restantes 40S se tratan mal y 22 S 

regular, significando esto que hay periodos de confrontación en la pareja 
y otras de entendimiento. (Graflca 6 y 7) 

65 
61 

35 
27 

14 

calidad de relaclOn entre los padres 
oo los niños callejeros. 

()-tifica 6 

'l: de la.calidad oo relac!On Entre . 
padres de nll'os callejeros. 

()-tifica 7 
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Faltarla mencionar una consideración más, en atención al elevado por.centa
je de niMos callejerós que no viven con sus padres, con el núcleo familiar 
y esta se refiere al hecho de que muchos nlílos carecen cotidianamente de -
una calida relación afectiva, y por el contrario es disgusto, rechazo, 
agresión, lo que reciben de sus progenitores. En opinión del Dr. Arturo 
Ortlz C. coordinador del centro de Documentación en Farmacodependencl a, 
del Instituto Mexicano de Pslquiatria: 

Desde antes de nacer, el chavito de la calle sintió que mama y papá no lo 
querlan. Tái vez su mama estaba predispuesta al aborto, su hijo lo sln-
tló a nivel lnconclente. Y asl crece con el fantasma de la muerte, Intu
yendo que mama pudo haberlo matado. Entonces él busca como salvarse, co
mo sustituir el carlno que su madre le negó, y asl. por sobrevlvencla, él 
se autoaborta de la familia y se va de su casa cuando apenas ha cumplido -
unos cuantos anos. ~/ 

En conclusión: la desintegración familiar, teniendo como factor fundamen-
tal la situac!On de pobreza de la familia, Influye en Ja existencia del 
problema de los nlnos callejeros. Tal desintegración familiar tiene como 
11-nto desencadenante la mala relación, o no buena relac!On entre los p~ 

f.¡res y se manifiesta con el abandono por los nlnos del grupo familiar ori
ginarlo. 

~/ Guillermo Bermudez, "Los nlftos de la calle", investigación, ciencia y 
tecnologla, CONACYT, vol. XI. México, N• 151, abril 1989, P. 44 
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2.1.3. LA INFLUENCIA DE AGENTES AMBIENTALES EN EL N!RO CALLEJERO 

El hombre es un ser social, gregario. Su conducta, forma d.e ser, ideas, 
aspiraciones, la manera de Interiorizar, aprehender la realidad, tiene un 
sustrato material. El hombre o mejor dicho el aspecto humano (cultural) 
del hombre es un producto, un logro histórico-social. La cultura es un -
producto humano, pero al mismo tiempo la conformadora del hombre. Y en -
fin de cuentas el hombre es producto de las condiciones que le rodean y -

creador de las mismas, he ah! el doble car~cter de relación del hombre con 
el mundo material y espiritual: es su producto pero. también su productor. 

fil! 

Y cuando el hombre nace,. lo hace en una época histórico social determina
da, en el seno de una familia especifica (aunque solo sea la madre). y 
perteneciendo a una clase social. Y es entonces cuando la familia debe -
proporcionar al ntno las condiciones propicias para su existencia y desa-
rrollo en todos los aspectos (alimentarlo, afectivo, cultural, escolar, r~ 
creativo). SI el hombre es producto hacedor de sus circunstancias, entO!!. 
ces, proporcionando al n!no los satlsfactores que garanticen su existencia 
y conformando en él las facultades de creatividad en un ambiente de cuida
do y respeto, de atención y exigencia en el c1.1111>ll•lento de responsabllld,!. 
des para con su grupo y sus semejantes, todo en un marco social de amor al 
.trabajo y odio a Ja explotación de democracia, justicia, fraternidad, 11-
bertad y equidad, tendrlamos un hombre que estarla en condiciones de ser -
Otll a sus semejantes y de ser feliz él mismo. 

fil! Marx, La ldeologla alemana, Montevideo, ed. Pueblos Unidos, 1968, 

P.25-26. 
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Si atendemos a los factores que debe considerar la criminologla para posi
bll i tarse su caracter predictivo, tendremos que considerar, entre otros, -
el anal is is de las condiciones ambientales que conformarlan a una persona 
en nuestro tiempo. De aqul relacionando lo escrito en Jos dos parrafos -
precedentes, con el propósito anterior, nos ocuparemos enseguida de conocer 
la relación de los niños callejeros con tres factores que integran parte -
del ambiente social de los niños callejeros, la escuela, Jos medios masi-
vos de comunicación, su circulo de amistades y la calidad de la relaclOn -
con otras personas. 

2.1.3.1 LA ESCUELA 

Al abordar este factor basta mencionar que no nos son ajenos severos enjul 
ciamlentos respecto a su funciOn en el capitalismo, como : 
- Instrumento para capacitar la mano de obra que requiere el capitalismo. 

(Leer, escribir, operar aritméticamente ... ) g¡ 
- Conformadora en las mentes de los niños de los valores que de ellos se -

requiere para conservar y reproducir al sistema. (Obediencia, sumisión, 
respeto a la jerarqufa ... ) §"l./ 

- Crear en la futura fuerza de trabajo h!bltos necesarios para la produ--
duccl6n. (SujeclOn a horarios, puntualidad; temor al castigo ... ) W 

- Su caracter autoritario, represivo, antldemocr!tlco, deformador de la -
realidad social. §§/ 

~/ Anlbal Ponce, Op. cit. P. 192-201 
63/ Alberto Albert!, et al El Autoritarismo en la escuela, Barcelona, ed. 
- Fontanella,. 1979, P.27-
§!/ Mlchael Apple.Jdeologla y curr!culo, España, ed. Kal, 1986, P. 41-62 

65/ Alberto Albert!, Loe. clt 
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- Su caracter selectivo para orientar la escuela primaria para la clase -
obrera y campesina, la educación media para la pequena burguesla y la su 
perlar para un pequeno número de la burguesla y pequena burguesla.~Y -

En ese mismo tenor y ademas de los rasgos anteriores respecto a México la 
escuela: 
- Ha sido un elemento de legitimación por parte del sistema unlpartldlsta. 

§]_/ 

- Ha alentado el mito de la movi lldad social. 
".Ha sido Insuficiente para los sectores empobrecidos; al no poder ser ab~ 

tldo el analfabetismo. 
- No ha cubierto el ciclo Mslco para todos, pues tiene un elevado porcen

taje de deserción en todos sus niveles, de tal manera que aOn subsiste -
·el llamado por la UNESCO "analfabetismo funcional". ~ 

- En los Oltlmos reglmenes, ha sido seriamente danada por la pol!tlca eco~ 
nómica del ejecutivo. Para muestra: el salarlo del mas elevado nivel -
de la m&s reconocida Institución educativa del pals, la UNAM; el Academl 
co Titular "C", ha crecido de 1980 a 1990 en 56 veces, mientras el Indi
ce de precios al consumidor, segOn el Banco de México, ha crecido 134 -
veces y el salarlo mlnlmo 66 veces en el mismo lapso. !fil 

MAs con todo lo anterior y no olvidando el principio fllos6flco de la dia
léctica en cuanto a la unidad de los contrarios, también podemos· sefta!ar -
que la escuela : 

§2/ Baudelot-Establet, La escuela capitalista, México, ed. Nueva Era, 1978 
P. 73-87. 

§]_/ Carlos Pereyra, Pablo Glez. Casanova, et al, Méxlco Hoy, México, ed. -
S. XXI, 1979, P. 289-305. 

68/ Ramiro Reyes E. Fdo. Carmena, et al, Reforma educativa y apertura demo 
- cratlca, ~xlco, ed. Nuestro Tiempo, 1976, P. 87-102 

69/ Pablo Rulz Napoles; "los salarlos de los académicos en la UNAM", Ácadé 
- mico, boletln de la comlslOn promotora de la sec. acad. del STUNAM,Mé-

xlco, N' 8, dic. 1990, P. 2 
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- Al iniciar y desarrollar a la niñez y a la juventud con el pensamiento -
escrito, posibilita también una opción de acercamiento a la verdad, y la 
verdad es un gérmen revolucionario en la mente de los hombres. 

- Con los rudimentos abordados en la escuela se pueden generar actitudes -
solidarlas, de reconocimiento a los hombres que han participado contra -
la opresión de los pueblos y la explotación de los hombres. 

- Ha sido un objetivo de los intereses populares de la nación mexicana, 
pues se le ve como un medio para mejorar la situación material y cultu-
ral de las familias y poblaciones. 

- Es un medio de soclallzaclOn que puede convertirse en experiencia colec
tiva, gratificante y qulz<I en algunos momentos libertaria. 

- Ha mostrado que mientras mas se avanza en el grado de escolaridad m<ls se 
aleja el hombre de las acciones delictivas proporcionalmente, aunque no 
deje de haber delincuentes con titulo o titulo universitario honorifico. 

]]_/ 

Pues bien, mereciendo de nosotros una ponderada opinión de los pros y con
tras de la edu.i:ac!On, nos Inclinamos por el que con todo y sus lnconvenle!!. 
tes o rasgos nefastos, la escuela que es una experiencia, que debiera mej!!_ 
rarse, pero que harla mas aportes a la personalidad del nlno y del joven. 

Por esa razon Incluimos su anallsls respecto al nlno callejero. He aqul 
los resultados: 

De los 216 encuestados 110 Indicaron que si acudlan en esas fechas a la -
escuela; 95 no acudlan y de estos 42 nunca hablan acudido; a esta pregunta 
(13.). no contestaron !O.personas (gr<lflca8) de donde lnferlll)os que se ten
drla un 20.51 de analfabetos. (Gr<lfica 8A ) 

]Jl/ José Gonz<llez Lo negro del negro Ourazo, México, 
Ed. Posada, 1985; p. 38-41 ___ - ----
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Nll\'.Js callejeros CJJe OCw.n a la esaiela. s de nli'os callejeros CJJe saben leer y 
escribir. 

&'aflca 8 &'!flca BA 

Respecto a los turnos en que acuden o han acudido a clases los nlftos call! 
jeros el resultado obtenido de la encuesta (pregunta 15) nos arroja la si
guiente sltuaclOn: De 145 que contestaron acudir o haber acudido a la es
cuela, 56 de ellos (38.61) lo hac!an en el turno matutino, 88 en el vesper_ 
tino (60.11) y solo 1 en el nocturno (0.71). Gr!flca 9. 

-----==!Nocturno 
0.71 

S de nll\'.Js callejeros CJJe acuden o acuJ!an a la 
escuela en los tres tumJs. 

&'aflca 9. 
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Lo que significa que aproximadamente dos terceras partes de los nrnos acu
den al turno vespertino y un tercio al matutino, ·situación totalmente con
traria a la media en el D.F. que reporta que '13 de la poblacl6n escolar -
acude al turno vespertino por 2/3 partes que lo hacen en el matutlno.Z.Y 

Res¡:ecto a la escolaridad de los 216 n!nos callejeros (pregunta 14) el re-
sultado nos indica que de IS2 que Indicaron que año cursaban o hasta cual 
hablan cursado, 6 eran de 1er. año de primaria, 14 de 2o., 38 de 3o., 34 -

de 4o., 20 de So., 14 de 60. y 26 de primero de secundarla y 1 en otra. -
42 nunca han acudido a la escuela y 22 no contestaron. Para nuestro estu 
dio encontramos aqul que algunos nrnos mintieron al Indicar que si habfan 
acudido a Ja escuela en aJgQn momento ya que de acuerdo al anallsls porce!!. 
tual de esta pregunta, resuJtar!a que el Indice de analfabetismo es de 
21.SS y en el anallsls anterior era de 20.ss o sea un centésimo de dlfere.!!. 
cia; por Jo que consideramos que el Indicador es confiable. 

En Ja graflca ( 10) de escolaridad encontramos que de 3o. a So. año se con-
centra el 601 de la muestra. Obsérvese comportamiento ( graflca 11). 

% de escolaridad de los niños callejeros 
Q-aflca 10 

30 NI tM 
- - - -llll.IJllll 

20 

10 

S de escolaridad en poll!JJ'o de fll!CIS1Cla 
Gn!flca 11 

72/ Consulta a profesores de educación primaria en el D.F. 
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Siendo el 3er. año el que ocupa la cresta de la curva, sin embargo, ·es SLIP! 

rada por la linea de los que no han acudido al sistema escolarizado. 

Pasemos a establecer comparativamente la situac!On escolar que guardan los 
nlnos callejeros respecto a la sltuac!On que Idealmente deberlan tener en 
el sistema escolarizado, tomando como elemento referencial las edades de -
los niños encuestados (pregunta 1), y el proyecto educativo nacional de -
educaciOn primaria y media. Esto es, comparando para cada grado la sltu! 
clOn escolar que idealmente corresponderla a la edad del niño (7 anos para 
primer grado, 8 anos para segundo, etc.) y la sltuac!On real. 

As! la grAflca 13 nos muestra una apreclac!On general en la que sOlo se -
11111estra lllJl'Qllntac!On en el punto referido a 4o. grado e interrumpiendo la -
continuidad de la curva real hacia el 1er. grado de secundarla, el que por 
cierto es alto y significarla que ah! se. encuentra acumulado el rezago que 
corresponderla a los grados siguientes. As! mismo se evidenciarla la mas 
amplia diferencia en el 60. grado al mostrarse el mblmo en la cresta de -
la curva Ideal y. ·el valle de la curva del proceso real. La curva real -
tiene su ntblmo en el Ser. grado de primaria y la curva Ideal muestra que 
por la edad de los nlnos el punto m4xlmo deberla corresponder al 60. grado 
de prlniarla y se continua esta curva hasta el bachillerato, Mientras que -
la real no contempla continuidad a partir, reiteramos, del lo. de secunda
ria. 
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a-Mica 12 COl!laracUln del proceso real y el Ideal para escolaridad de niños callejeros 
cmslderam edades. ·· · 
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Para apreciar con mayor facll ldad el comportamiento del proceso real, ref~ 
rldo al Ideal, se muestra la grMica ( 13). 

-- Real 
- -- Ideal 

lo. ai :si <lo 5o lio 1o sec Chcti 

7 e 9 10 11 12 13 Edad 

Gaflca 13 l'Oll!Pll de fl'l!0.81Clas del proceso real e l<Eill de escolar!~ en N.C. 

Aqul observamos el Ingreso tardlo a la escuela primaria, pues solo debiera 
haber un caso y hay 6 para 1er. ano.amplia proximidad en 20. ano, gran al~ 
jHlento en Jer, ailo, debiendo haber 22 casos hay 38, la mayor aproxlma--
cl6n en 4o. ya que hay una diferencia de un solo caso; nuevo alejamiento -
en So. ano, de 35 casos que debiera haber hay 20, la mayor dlferenc.la en -
6o. gradó al tener que el nOmero Ideal de casos debiera ser 44 y solo hay 
t4, un nuevo repunte al llegar a 1o. de secundarla, y en ese momento cesa 
la presencia del referente pr!ctlco y solo quda el referente Ideal para -
20. y 3o. de secundarla, asl como del bachillerato. 

Hacemos notar que el sistema nacional de educaclOn media Mslca ha sido -
criticado como el m!s anacrOnlco y represivo de la escuela pOblica naclo-
nal, de tal manera que se le compara con un régimen carcelario al estable
cer la reglamentaclOn de la vida de los pOberes hasta en los mAs minlmos -
detalles, corte de pelo. uñas. holgura de la vestimenta, etc .. de una man.! 
ra totalmente irracional, que acarrea entre otras cosas la desersiOn de -
quienes han o hablan podido Inscribirse al sistema de educación secundarla 
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De estecrubro concluirlamos que-respecto a los niños callejeros la escuela 
muestra su carkter clasista al no haber podido involucrar en su sistema -
el 20'); de esta población, o sea la quinta parte, ya que la pobreza extrema 
y algunas otras condiciones lo impidieron (apuntaremos que la absoluta ma
yorla de los ninos callejeros trabajan). Este 20.S'l de analfabetos es S!!_ 

perior a la media nacional y muy superior a la media en el medio urbano. 

Al mismo tiempo notamos que para aproximadamente la mitad de los ninos en
cuestados la escuela sigue siendo una actividad importante y debe realizar 
un esfuerzo muy loable al procurarse desde pequenos continuar en la escue
la y trabajar para su subsistencia y/o de su familia, y se ven precisados 
ha hacerlo después del trabajo (las 2/3 partes) o a trabajar después de -
acudir a la escuela ( 1/3 parte). Sin embargo, a casi otra mitad (46.31' -
de los que contestaron) ya no ha sido posible continuar su formación esco" 
lar. 

2.1.3.2. LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION. 

Con el gran avance cientlfico-técnico en el Area de los equipos de comuni
cación en .el presente siglo, el capitalismo ha recibo un gigantesco l111pul
so ya que le ha permitido al mismo tiempo : 
a) Que los mal llamados medios de c:omunicaciOn, (pues lo correcto es ll!!_ 

marias medios de difusión masiva, ya que comunicación es un proceso -
reciproco de emisor-receptor) so~ un muy lucrativo negocio en manos -
de la clase _en el poder econOmlco y polltlco. Al mismo tiempo por -
Ja cuantla de Ja inversión son un conjunto de medios fuera del alcan
ce de las fuerzas progresistas o revolucionarlas. 

b) Son un grandioso medio para transmitir y promover Insistente, lnstdi!!_ 
sa, sutilmente la ideologla de la clase dominante, para imponer al 
conjunto de la sociedad su sistema de valores, para manter deslnform!!_ 
da a la pobiaci6n en la medida que las informaciones son manipula.das 
o emitidas, para generar patrones de conducta que convienen al siste
ma (violencia, pornografla, sumisión, segOn convenga). 
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c) Promover la colocación y realización de las mercanclas e incluso aus
piciar el consumismo en los usuarios de bienes y servicios, ampliando 
por 1 o tanto e 1 mercado. 

Valga la pena senalar, para tener idea de la influencia y penetración de -
tales medios en la sociedad mexicana, que en general cuando los ninos del 
D.F. llegan por primera vez a la escuela, ya acarrean tras de si una larga 
historia de mi les de horas frente al televisorW; y que incluso ya en la 
escuela, el número de horas que pasan frente al televisor, es igual o sup~ 
rada al número .de horas que trabajan con el profesor. 

Otro ejemplo serla que los ntnos son tan orientados al consumismo de ali-
mentas "chatarra" que tienen mas cercano el slogan 11 recuerdame 11 ; promovido 
por ll1<l trasnacional que recordar eventos históricos trascedentales en la -
vida del pals, como la invaslOn Yanqui a México el siglo pasado • .z!/ 

En nuestro pals el manejo de los medios de difusión masiva; prensa, radio, 
T.v .. cine, ha servido para consolidar el poder econOl!llco y la Influencia 

pollttca de consorcios antlnaclonales (Televisa). fn particular el medio ·
m4s lnfund.ido y con mayor influe.ncla, l.a T.V.,que desde la década <)e los 
50 ha esta.do en manos de empresas privadas y apenas en el sexenio del Pre
sidente Echeverrla se canto ccin la partlclpaclOn de una Cadena Nacional -

.del Estado, la que por cierto en estos dlas se esta desintegrando y rema-
tanda al mejor postor. 

En general, respecto a la conducta que promueven los medios de dlfuston m!. 
siva y en particular la T.V. con sus escasas excepciones (por ejemplo Ra-
dio UNAM, Radio Educación, Canal 11 de T.V .. La Jornada, Proceso) podemos 
sintetizarlas as! : 

lll Ramiro Reyes, op. cit. P. 103-109 

~/Id. 
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- Exaltación del Individualismo, rasgo fundamental de la moral en el cap.!_ 
tal lsmo que postula como v!Üdo solo lo que conviene al Individuo en lo 
particular, gener~ndose una actitud egolsta. Asimismo, este rasgo se 
vincula con el af!n de lucro, el deseo desmedido por la posesión de 
bienes materiales. 

- Exaltación de la violencia, ya que la mayor parte de las producciones -
de manufactura norteamericana son retransmitidas en Méx.ico y la violen
cia es uno de los rasgos caracterlstlcos. En la programación dirigida 
a la población lnfanti 1 y adolescente es un rasgo tlplco. 

- Ex al taclón del modo de vida norteamericano, lo que ,choca can· las condi
ciones materiales de existencia de la pob.hclón· niayorltarla de nuestro 
pueblo y por lo tanto generadora de angustia, neurosis. Esto al mismo 
tiempo atenta contra la .cultura y tradiciones nacionales. 

- En la programación de manufactura mexicana, se ·observa en general un -
grotesco humorismo, manejo vulgarlzante del lenguaje, un insidioso ero
tismo rayando en la pornografla, ramplón sentimentalismo, demagógico e!!. 
foque de la Información y manipulación de la misma. 

- Férrea oposlclOn al desarrollo de la Inteligencia Infantil y juvenil 
con ·programas aptos para retrasados mentales. 
Incesante orientación al consumismo con su consecuente generación de 1!!. 
satisfacción de las necesidades artificiales en los usuarios, al no te
ner estos los medios de allegarse los bienes y servicios que se promue
ven y con esto, ya decimos; .Indirecta orientación a las conductas anti
sociales y antljurldlcas. 

Evidentemente que el potencial que tienen los medios de difusión para el -
desarrollo y mejoramlmto de las sociedades humanas es Inmenso, pero re--
qulere que se tenga una orientación totalmente diferente. respecto a lo que 
vale el hombre y no solo verlo como un Instrumento de .lucro para los empr~ 
sarlos. La cultura HUMANA puede recibir un gran Impulso con el uso huma
nizado, en el mas completo significado del concepto, de los medios de dlf!!_ 
clón. Pero por lo pronto esto no se vislumbra cercano. 
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Anotamos enseguida los resultados de la encuesta respecto a la relación de 

los ninos callejeros con medios de difusión masiva. 

Respecto a la televisión (preg. 18] encontramos que un porcentaje importa!!. 
te de niños callejeros no la ven (25.4%), gráfica 14; y esto es comprensi
ble si consideramos que laboran por la tarde, acuden a la escuela por la -
tarde, o n·o tienen televisi6n. 

Si consideramos la preferencia por programas de violencia, desde las "ino
centes" caricaturas y de las de aventuras de violencia, en este rubro en-
centramos que un 72:g de los niños que si ven T.V. aunque no sea cotidiana
mente (grafica 15) el rubro de telenovelas ocupa un 6.5% y el de programas 
deportivos un 5.0S. 

Si ven T.V. 

74.61 

no ve t.v. 

25.4S 

S nii'ils callejeros CJJe ven televislOn. 

Q-Mlca 14 

Caricaturas 

S da prefinn:las en la prograieclOn de T.V 

G-áflca 15 
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Respecto a la lectura de materiales impresos encontramos una abrumadora -
recurrencla a los "comlcs", revistas Ilustradas de muy escasa calidad cu1 
tura! formativa y si muy alta orientación deformativa de la personalidad 
infantil. Resulto que al preguntarseles si lelan"cuentos"(preg. 14); 

156 de 199 que la contestaron, lo hicieron afirmativamente. Consideran
do que 42 nlnos precisaron nunca haber acudido a la escuela tomando la -
muestra total de 216 entrevistados. encontramos que el 90S si lee revis-
tas Ilustradas de las conocidas como "cuentos". pudiendo esta cifra lle-
gar a 99S, si se contabl !izan solo las que contestaron ( 199) y restaramos 
a estos la poblaciOn analfabeta de la muestra. 

Asimismo la preferencia por las revistas ilustradas o "cuentos" tenla una 
mayor preferencia en los gustos de los ninos callejeros; pues a la compa
ración del tipo de lectura entre libros (aunque sean los de Texto Gratui
tos) y "cuentos" (preg. 12) a aquellos correspondla un 771 y sOlo 331 a -
los libros. (Gr6flca 16) 

cuentos 

1-----67 s 
libros 

331 

1 De Pl"l!fenn:la m lect.a los nlnos 
call~. 

Q"Mlca 16 

33.51 

de todo 

34.31 

S de prefenn:la en gl!n9"os de "amlcs". 

~anca 17 
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Por Gltimo, de 146 que contestaron acerca de sus preferencias respecto al 
"género" de "cuentos" leidos, el resultado fue que 4g (33.5'l) preferfan -
las de "caricaturas", 44 (30.1') las de luchas, solo 3 (2.0'l) las rom!ntl 
cas y 50 (34.3'l) leen de todo (gr!flca 17). 

Es slntom!tlco que solo el 2'l tenga clara preferencia por las "rom&ntlcas" 
que podrían qulz! estar alejadas de la promoción o proposición de la vio
lencia como forma cotidiana de existencia social; el resto (98'l), si son 
promotoras no solo de la violencia como forma de relación, sino ademas de 
la pornografla, la degradación de la persona, el lenguaje soez, el Insul
to. Y es a toda luces claro que con este tipo de literatura, muy poco -
se puede esperar de su aportación para Ja toma de conciencia, la convive!!_ 
cla con alto grado de humanidad, solidaridad o ya siquiera de urbanidad, 
en los lectores, y casi la totalidad de Jos n!nos callejeros lo son. Y 
tómese en cuenta, por Gltlmo, que por la escasa calidad en el contenido, 
por la materia prima empleada, y por los altos tlrajes, aunque cada "cue!!_ 
to" puede ser mas barato para el comprador, es mas rentable para Jos 
Impresores que el editar libros, y en el capitalismo eso es lo que Impar
ta sobre todas las cosas, el mayor margen de ganancia. 

2.1.3.3 EL CIRCULO DE AMISTADES Y EL BARRIO. 

Un criterio lmpartante en el conocimiento de las caracterlstlcas conduc-
tuales de los grupos sociales lo es el tener Idea cierta o apro1ti11111da de 
la relación de un Individuo para con otros, las caracterlstlcas conductu! 
les de esos otros y el trato que recibe de algunos otros el Individuo en 
cuestión en un periodo tempera! que permita la aproximación cotidiana en 
el trato personalizado. Es as! mismo un buen Indicador de la calidad de 
los "otros" tener conocimiento de su actividad social; pues aunque este -
Indicador no nos resolverla un an4lisls pslcoanalltlco particularizado, -
si permite en cambio observar tendencias conductuales de orden social. 
La sabldurla popular es sensata en la sentencia "dlme con quien andas y·
te diré quien eres". 
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Es as! que para darnos cuenta del entorno social que rodea al niño calle
jero decidimos preguntarle si tenla amistades en el barrio en que habita 
con regularidad (preg. 22); la calidad ocupacional de sus amistades mas -
entranables (preg. 23), la calidad de la relaciOn personalizada de él 
hacia los dema~. en este caso los condlsclpulos (preg. 17) y el profesor 
(es) hacia él (preg. 6). 

Los resultados de la lnvestlgaclOn arrojan los siguientes datos: 

- 208 (97 .2') de 214 que contestaron en algGn sentido a la pregunta de -
cultivar la amistad de personas en su barrio, contestaron afirmativa-
mente y s6lo 6 (2.BS) en sentido negativo, graflca 18. Esto nos man! 
fiesta dUfanamente la absoluta tendencia a la convivencia social de -
los nlnos callejeros y un muy escaso porcentaje (2.8S) al retraimiento 
social, al aislamiento, que serla un signo patolOglco en el orden anl
mlco. 

111111stades 

S et! nli'IOS callejeroS CJ1! cultivan mst;ldes en su barrio. 

Q'Mlca 18 
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En cuanto a la actividad ocupacional de las personas cuya amistad es mas -
apreciable por los niños callejeros encontramos que 211 respondieron a la 
pregunta resultando lo siguiente: 95 trabajan (45$), 32 sO!o estudian ---
( 15.2$), 57 estudian y trabajan (271') y 27 se dedican a vagabundear ( vagos 
talonear, "a nada", limosnear.en concepto de los··entrevlstados) (12.81') 
Graf!ca 19 .. 

~lvldades de las amistades 
de los nlllOS call~eros 

Gr6flca 19 

~MdD!s soclalllert.e liltlles 
de las llllistades de los n.c. 

Gr6fica 20 

Esto es que acumulartlllftOs un 72" que desempenan alguna actividad laboral 
ya sea de tiempo cOlllpleto. parclal111!nte, un 42" tiene act~yldad escolar y 

12.81' serian personas que no tienen un referenc-lal escolar o laboral. De -
donde concluir!amos que el c<imulo de amistades de los nrnos callejeros no 
serla, el por ellos seleccionado, de car6cter malsano o perjudicial para -
su formaclOn. Claro que un porcentaje de 12.8 de amistades que no se dedi-
can a actvldad socialmente "reconocida como <itll, la escolar, laboral y 
esUn dedicados a la ociosidad, a partir de la cual hay cercanos Ulftbrales a 
las conductas antisociales, si es preocupante (Gr6flca 20) 

Otro Indicador que nos permite conocer la personalidad de los nlnos caÚe
jeros lo es la calidad de su relac!On hacia los demas. Habra de observarse 
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que no siempre podr!a ser muy certera su opinión en cuanto a que estuviera 
contemplando algunas situaciones significativas que le dejaron senalado --
como anómalo, rebelde; en la opinldn de los demas y de él mismo, o que al 
momento de responder hubiera tenido en mente alguna o algunas impresiones 
muy significativas pero aisladas. Con todo y eso los resultados nos Indican 
(preg. 17) que en su experiencia escolar actual o anterior, de 159 que con
testaron a la pregunta, 107 (67 .3$) indicaron que se llevan bien con sus -
condiscípulos, 38 (23.9%) que tienen una relación regular y 14 (8.8%) que -
se llevaban mal ( GrHlca 21) 

Calidad de relación de ninos callejeros con candi sel pulas 

Graf!ca 21 

f?e lo que resulta que la calidad de la relación de los nlnos callejeros -
hacia los demas, en este caso sus compafferos de escuela, es alt-nte acep
table (91.21) y nos pennlten concluir su buena dlspos iclOn a relaciones -
humanas no patológicas, mas bien lo contrario, nos lo mostrarlan COlllO un -
grupo social muy solidarlo. 

Por último es pertinente mostrar que el trato hacia los nlnos callejeros'por 
parte .de sus profesores, nos aproximarla a· conocer· la real lzaciOn de los -
nlnos en el terreno escolar. Advertimos que ya al tratar este rubro anterior 
mente destacabamos el caracter predominante de la escuela tradicionalista 
(autoritarismo, pasividad, no creatividad, repetición) y que las condicio
nes de trabajo de los profesores (exceso de alumnos y escac:ez de salarlo, 
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dobles jornadas, falta de estimulo, Inexistencia generalizada de actualización 
y capacitaci6n magisterial) no son los convenientes para un excelente rencU 

miento académico laboral. As! que la opini6n que guarden Jos ninos del trato 
dado a el los por sus profesores podrla en verdad no ser muy benévolo para 
aquellos, sin embargo nos puede auxi 1 lar en el conocimiento de la situación, 
que con los mayores y en la escuela guardan los niños cal Jejeros. 

Los resultados obtenidos (preg. 16) del trato recibido por los profesores son; 
de 178 niños que contestaron a la pregunta 16, 98 de el los (55'.I:), Indicaron 
un buen trato por el profesor; 40 (22.4) que se les trataba regular y en nCim~ 

ro igual que reclblan un mal trato por sus profesores (Gr!flca 22), de donde 
desprendemos que un poco mAs de la quinta parte de los nl~os callejeros son 
alentados a la calle, ademAs de la situación económica, familiar, laboral, por 
la escuela. pero que la mayorla tiene un trato aceptable en el la (7 .4%) 

calidad del trato de los profesores a los n.c. 
GrUlca 22 

En conclusión; los ninos callejeros son altamente receptivos a la amistad 
con nlnos de su misma edad que tienen responsabl lldades escolares; asimismo 
nuestra gran disposición a entrar en una buena relación con personas cerca
nas a ellos, en ese caso son muy sociables, as! como sol !darlos y tienen -
una tenaz persistencia a escolarizarse, a pesar de los tantos Impedimentos 
que se los obstaculizan. 
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CAPITULO 111 

CONDICIONES DE EXISTENCIA DE LOS NIROS CALLEJEROS 

Aunque las causas que generan al nrno callejero forman parte de su existen
cia, hemos querido dar su peculiar connotación a aquellas y separarlos de 
estos, sin perder de vista la relación que las condiciones de existencia -
tienen un cara"cter causal. 

3.1. LA VIVIENDA 

La calidad de vida de una població"n· se determina, entre otros criterios, -
recurriendo a indicadores como las caracterlsttcas de la vivienda, los ser
vicios en ella, el nGmero de ocupantes, la calidad de la alimentación, ser
vicios asistenciales, nivel de Ingreso, etc. 

En nuestra investigación se preguntó a los nlnos callejeros, acerca de las 
caracterlstlcas de su vivienda en cuanto a los servicios de agua, electrltJ 
caclón y drenaje; asl como el nGmero de personas que 1• habitan. Se omitió 
la referencia • la superficie de la vivienda y los materiales de construc-
ciOn, ya que en la encuesta de prueba se encontró que no habla posibilidad 

de certeza en lo respuesta por, sobre todo, ignorancia o negativa a contes
tarlo, cuando no mentira. 

Asl los resultados que orrojO la encuesta son: .de 209; 24.51 de las vivien
das. carecen de servicio de agua potable, 26.31 no cuentan con drenaje, 20S 
no cuentan con luz eléctrica ( Gr&ficas 23,24, 25). En promedio aproximada
mente la cuarta parte de las viviendas carece de alguno de los servicios -
antes sena lados. 

rEü ~ (/itr 
~ ~ ~ 

Servicio de H,O en 
vivienda de 11.C. 
GW'ICA 23 

Servicio de Drenaje 
en vlvlmla de N.C. 

<JW'ICA 24 

Servicio de electricidad 
en vivienda de n.c. 

GW'ICA 25 
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En cuanto al nCimero de ocupantes por vivienda, auxiliándonos de representa

ciones y c~lculos estadlstlcos a partir de los datos recopilados .. la slguleo. 
te situación: 
(xf)o 10-2 

1.B 

1.6 

1.4 

1. 2 

·' 
O.B 

0.6 

0.4 

0.2 
peMICllOS JXll" vlviam 

B-6flca Z6 Rlll!PD de frewerclas n!lativas para cblsidad de vivlerm de nilDs callejeros 

--Del Pollgono de frecuencias (gr6flca 26) observamo~ .. que el compartamlento 
del fenOmeno nos muestra un bajo nivel para los rangos de f111ilias peqyotft•• 
con 2 6 3 miembros incluido el entrev!Stado y a partir de este 1110111ento °<P! 

·ra familias de 4 a 6 miembros) tiene u.~ crecimiento vertiginoso para dls.,1-
nuir a la derecha con menor r6pldez que en el extremo izquierdo, lo qu& nos 
da cuenta de un fenómeno de mayor Incidencia para familias n-rosas. 

-- Calculando el modo, el cual nos indica en. este caso el n6ooero de 10lem
bros por vivienda que se repite con mayol"'·.·~recuencia, encontramos (ver -

apéndice) que este valor es d& 5.690, o sea que el nllmero de mayor inciden 
eta es 5.690 personas por vivienda. 

-- Asimismo, calculando la mediana a partir de los datos aportados por los 
entrevistados y considerando que este cálculo estadlstico nos proporciona 
idea acerca del punto donde se encuentra cada 501 de nuestra cuantlficac!On 
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tendrlamos este valor en 6.33 ó sea que el 50% de las fami 1 las tienen me
nos de 6.33 miembros y 50% de mas de 6.33 miembros. 

Si consideramos que es la pobreza el signo común y causa fundamental de ni
nos callejeros, podremos inferir que la cantidad de habitaciones de cada 
vivienda es muy escaso y que en buen número de ellas se estila el llamado 
cuarto redondo, o sea una sola habitación para todos los usos (recamara, CQ 

cina, comedor, estancia), al mismo tiempo que la cuarta perte de ellos car!l 
ce de algún o algunos de los servicios basicos en el medio urbano (luz, -
agua, drenaje), 

3 .2. ALIMENTACION 

Como hemos estado senalando,la existencia de ninos callejeros es multlcau
sal, determinado fundamentalmente por Ja extrema pobreza, pero hay desde -
nuestro punto de vista dos situaciones sobresalientes en Ja problematica, -
estas son el moltrato en el hogar, y la severa y crónica desnutrición. En -
este último aspecto no es ajena la errcrnea y antlnacional polltlca económi
ca del actual y anterior gobierno. Se ha sostenido en distintos forosW y 
aparecido en diferentes artlculos perlodlstlcos o especializados que "entre 
1982-1988, un millón de menores de 5 anos de edad mueren por desnutrición 
y por la misma causa, 11 millones de pequenos de la misma edad sobrevivie
ron con danos flsicos y mentales irreversibles" ~ 

AsimiSmo, Ja UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para Ja Infancia) indica 
que cada dfa mueren 500 ninos menores de 5 anos de edad, sobre todo a causa 
de desnutrlci6nll/ México, pals con alto riesgo para Ja supervivencia in
fantil, ocupa el 140. lugar entre los paises de mayor mortalidad infantil -
en el mundo. Por cada n1no muerto por hambre, hay .10 que sobreviven dan.2_ 
dos en el aspecto flsico, mental y emocional.~ 

75/ Ciclo de Conferencias p~ra analizar la situación de la Infancia en el 
- D.F. por la A.R.O.F., Maxico, Oct. 1989 
76/ Andrea 8arcena, loe. Cit. 
77/ Infancia, Boletln del Cemedln A.C., No. 2, México, dic. 89 

J!!I Id. 
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Seg6n clentlflcos nacionales, en este momento soi de los niños mexicanos en 
edad preescolar padecen alg6n grado de retardo mental debido a deficiencias 
alimenticias y falta de estlmulaclón temprana ?J/, podemos Indicar ademas -
que algunos de los efectos de la desnutrición seran que al llegar a la m~ 

yorla de edad, los sobrevivientes a la misma tendran escasa talla, indispo
slcl6n al esfuerzo Intelectual prolongado, extrema Irritabilidad, facil -
presa de enfermedades lnfecciosas • .!!Q/ 

No esta por demAs mencionar la nociva influencia que en los habitas alimen
tarlos de la población han acarreado las empresas trasnaclonales para la -
venta de· sus productos alimenticios. que conocidos ya ampliamente como "ali 
mentas chatarra• lesionan la economla y la salud de los consumidores (re-
frescos, frituras, pUstlcos con saborizantes, diversos pastell llos, etc.) 
Esos productos han sustituido a otros que en el pasado complementaban la -
allmentacl6n bAii1camente vegetariana de la poblaclOn (por ejemplo cacahuate 
semilla de calabaza, girasol, nueces, cltrlcos deshidratados, frutas dulces 
secas, l11110nadas de frutas de temporada, etc. ¡!!!1 

Recordel!IOS aquel. experimento realizado por los reflex6logos, quienes al -
alimentar a un animal le causaban una situación de tensión o stress y al c.11. 
bo de alg6n tiempo el antroal, aunque alimentado, suc1111bla con la presencia 
de varias enfermedades de tipo destructivo del sistema digestivo y del sls
telll nervioso. 

Esto lo cltllllOs pues ocurre que la roayorlo de las personas que tienen que -
dedicarse a una actividad en la calle, en forma constante deben alimentarse 
sin contar con una situación relajada, ambientalmente apropiada para hac~ 
lo, y los nlnos callejeros, cuando ca111en, deben hacerlo as! en muchos casos. 

Pero vay1110s a los resultados de nuestra lnvestlgaclOn, se hicieron pregun
tas acerca del alimento consumido con mAs frecuencia (preg. 5 ), el liquido 
que con 11As frecuencia se consume para mitigar la sed (preg. 6 ) y de la -
periodicidad en el. consUlllO de leche (alimento bhlco para los ni nos) (preg • 
7); as! obtuvllllOs: el 31.6\ de los nlnos senalaron que el al !mento mas ---

?1f Id. 
flJJ/ Alfonso Ju6rez, et al, lntroducclOn a la·Pedlatr!a, desnutrlclOn Infantil 
- la. retmpres16n, Ma:dco, ed. Francisco Mendez Oteo, 1990,p. 153-171 
81 / Cfr .Alfredo LOpez Austln. La EducacfOn de los antiguos nahuas. Tomo I, -
- 1ITTHloteca pedagOglca, MéKICO, éd. Sep. cabal lita, 1985, introducción 
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frecuentemente consumido era frljol; en orden porcentual decreciente 25.2% 
consumían Jo que encontraban en Ja caJle (atoles, tamales, fritangas, tacos), 
14.1% consumen de todo, el 13.8% consum!a con mayor frecuencia huevos y so
lo 8.12% (19 casos), carne. Fue muy bajo el porcentaje de quienes consum!an 
mas frecuentemente verduras 6% y alimentos chatarra como Onlco a!lmento 1.3'l 
(3 casos) Graflca 27 

chatarra 1.3 

verduras 

Allneito mis fl'l!CISrt.alelt 
CXJ15U!llcb por nlrkls callejeros 

Gr!flca 27 

De aqul que se evidencie Ja pobre dieta alimentarla de Jos nlftos calleje
ros y sea este un crl terlo para conocer -su ampl Ía capacidad de sobrevlvencla 
en condiciones de nulo balance dietético-:: en cuanto al consumo. de protéÍnas 
animales o vegetales, vitaminas y minerales (que b!slc-nte estén conteni
dos en frutas y verduras). 

Por lo que toca al consumo de llquldos para el correcto funclomanlento or!I!, 
nlco encontramos que la mayorla consume refrescos emboteJlados (57 .5'l) y S.,2 
lo un poco mas de casi dos quintas partes toman agua potable. NI que decir 
de los danos que con eso se causa a todos los sistemas, aparatos y órganos 
del cuerpo humano (desde la caries, hasta la Irritabilidad, pasando por la 



gastritis ••• )~ GrMlca 28. 

42.5% 
agua 
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liquido mas cmsunl<b .., los 
a1t1nns 3 lll!SeS por nll'o'.Js calleje'os 

GrAflca 28 

Respecto al consumo perlOdlco de leche, encontramos: solo 39 nlnos ( 14.;81) 

t0111aban leche una vez al dio; 25 (12.71) lo haclan casi cada tercer dla, la 
gran 11ayorla, 143 casos (72.61) de los 197 que contestaron la pregunta, no 
t0111aban nunca leche ( 19.3l) o lo haclan muy espor!dlcamente (53.31) .Qiflca 29 

Frecuencia m el coosum de leche 
m nlros callejeros 

Gr!flca 29 · 

82/ Beatriz L. Fernandez et.al. Cuide a sus hl~os, su crecimiento ~ 
- desarrollo, t. l. México, Ed. ISSSSIE-CONA UPO. 1986, p. 138, 1 3 
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con los datos arrojados por la investigación, concluimos que resulta muy -
común que los nrnos callejeros sean personas que presentan un crónico esta
do de desnutrición pues casi no toman leche, alimento basteo en esa etapa -
del desarrollo flslco, por el contenido de protelnas, grasas y vitaminas. 
No tienen una al lmentación balanceada (sólo 6f.consume frutas) y danan a su 
organismo con el consumo de alimentos mal preparados en la calle y produc-
tos chatarra. Esto nos permite concluir asimismo la gran capacidad de sobr!:_ 
vivencia de esos ntnos , pero también que vayan a presentar en el futuro,si 
continuan viviendo, las anomallas flsicas, mentales y emocionales que apuntA 
bamos al Iniciar este apartado. 

3.3. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Hemos dicho que la pobreza, la miseria, es la causa fundamental, que no la 
Qnlca, de la existencia de ntnos callejeros y esto lo haclamos, sin mAs --
preámbulo pues ademas de nuestro anallsls teórico Introductorio, el sólo -
saber que los nlnos estan en la calle trabajando, no por gusto sino por ne
cesidad no requerirla mayor evidencia, a pesar de eso, en este apartado de 
nuestra Investigación social se nos esclarece con nitidez que los nlnos es
tan en la calle trabajando porque sus famll las o el grupo con quienes viven 
son extremadamente pobres ya que los Ingresos de los adultos en caso de que 
Jos haya, son Insuficientes para garantizar vivienda, alimentación, educa
é!On y recreación para los menores. 

Ya antes haciamos menc!On de que la caUstrofe económica qua el gobierno -
anterior y actual habla propiciado en el pals, y que los mAs afectados con 
ésta eran el proletariado y el campesinado, reiteramos que según el Banco -
de Méxlco,con datos "maquillados" e informes conservadores fieles a la poll, 
tica econOmica del régimen en turno, publicaba que a precios de 1980 el -
Indice de precios habla aumentado para 1990 en 134 veces, mientras el s•l,! 
rlo mlnlmo habla aumentado 66 vece~/. Y eso. que para 1980 el salarlo ml
nimo tampoco era suficiente para cubrir las necesidades en el orden habita-

83/ Pablo Rulz Napoles Loe. cit. 
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clona!, alimentarlo, educativo y recreativo como lo establece obligatoria""!! 
te el Art. 123 de la Constitución Poi ltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asl que para lograr sobrevivir, las familias han tenido que recurrir cada -
vez mas al trabajo de los n!nos y no son pocos los que tienen la responsa
bilidad del Ingreso familiar. La ORIT reporta que el 301 de los nlnos que 
trabajan y tienen referencial familiar son el principal sustento, cuando no 
el Onlco, de la famll ia.!1~/ 

Todo trabajo presenta ciertos riesgos, pero para el trabajo infantil estos 
riesgos se ven aumentados y son muchos los ninas callejeros que han padeci
do desde lesiones leves hasta la muerte por atrope! lamienta, roba can Vl.Q. 
lencla, Insolación, ataque Injustificado de extranos, ataque Injustificado 
de la pollcla y agentes judiciales.~ 

Tanta por la Constitución como por la Ley federal del Trabajo se encuentra 
regulado el trabajo de los menores de 16 anos y mayores de 14, "pero como -
una realidad mas lascerante aparece el trabajo autónomo también de los rnen.!!. 
res. Se trata de léglones de nlnos que deambulan por las calles, aseando -
calzado, limpiando parabrisas, vendiendo chicles y periódicos en las esqui
nas, cargando bolsas en los mercados, lanzando llamas por la boca, malabar!.!_ 
tas, payasos y cantantes, entre otros ••• trabajo autónomo o Independiente -
de los menores que rebasa el amblto del derecho del trabajo" ~/ 

En relaclOn a la actividad laboral desempenada por los nlnos callejeros, 
consideramos conveniente hacer Indagación acerca de la actividad laboral -
de los padres, ya sea que los nrnos vivan con ellos o no (preg.8). Asimismo 
sobre la actividad que actualmente desempena el nrno (preg. 24) y con quién 
(preg. 25), su Ingreso por jornada (preg. 26); la duración de la jornada -
(preg. 28), cómo dispone del Ingreso (preg. 29) y la periodicidad del des-
canso (preg. 27); los resultados y su Interpretación son los siguientes: 

84/ Adrlana Malvldo y Ylctor Balllnas "Se Iniciara este mes un censo de 
- nlnos de la calle en la capital" La Jornada, México, 20 mayo 1991 p.21 

85/ Wllfredo Guzman, subdirector de comunicación social del C-dln A.C. 
- México, entrevista 22 marzo 1991 · 

86/ Jos6 oavalos. "El trabajo de los menores". Infancia, boletln del 
- Cellledln A.C ••. México, No. 4, abril 1991, p. 2-3. 
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3. 3. 1 TRABAJO OE LOS PADRES 

De 196 nlftos que respondieron a la pregunta; las actividades mas significa
tivas de los padres, porcentualmente nos establecen que 32.B'l son vendedores 
ambulantes, 17.4'& obreros, viven con la madre que lava ropa 13.3'.t; son cam
pesinos 4.6'&, albanlles 10.B'l, empleados 7 .?'l y a otras actividades o sin -
empleo 13.3'& (Grlflca 30 y 31) 

64 

34 

26 

llCTIYllWl !E LOS P.QIS !E N.C. S !E Actividad de padres de n.c. 
Grlflca 30 Grlflca 31 

De los datos aportados podf!tllOs Inferir que s61o el 32.7'& de los padres (64 
casos) tienen un empleo estable pues son obreros, empleados o campesinos, y 
el resto o sea en las dos terceras partes tienen un trabajo eventual (vend~ 
dores ambulantes, lavanderas, albanlles), entendiendo tal eventua lldad como 
la dependencia de condiciones fácilmente variables. 

Sin embargo la estabilidad de la actividad del trabajo no es una garantla -
de buen Ingreso, pues ya senaUbamos que el salarlo mlnlmo que perciben -
los trabajadores es totalmente Insuficiente para garantizar la manutenci6n 
de una familia en forma decorosa. Asimismo el trabajo aut6nomo al que se -
dedican las 2/3 partes de los padres de los entrevistados , no debe ser -
lo suficientemente rentable como para garantizar la total manutencl6n de --
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los hijos, ademas de que en estas actividades el ingreso puede ser inconstaa. 
te, periódico, ya que hay d1as, semanas o meses en que no se obtienen ingre

sos. 

Ademas es de observarse que en actividades tales como vendedor ambulante, -
obreros, empleado, es muy factible la participación de la inujer-madre, y en 

la de lavandera es definitiva; con el consiguiente descuido de los hijos por 
lo menos en la jornada de trabajo. 

3.3.2. TRABAJO DE LOS NIROS 

3.3.2.1. Edad y Actividad a que se dedican. 

A partir de los datos recabados en la investigación conviene establecer las 
características de edad y relaclona~las con los aportados del presente rubro. 

Asl apreciamos Jos siguientes aspecto~ de esto sltuaclOn: • partir del c&.1-
culo de las cuartl llas Q1, Q2, Q3, la mediana, el modo y el histograma de -
frecuencias acumuladas (gratlca 32) ~uya operaclonalldad se encuentra en el 
ap~ndlce. 

1 
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0.7 
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0.1 

7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 
Histograma de frecuencias acumuladas relativas para edad de nlftos callejeros 

Gráfica 32 

El 251 de los entrevistados (Q1 de edad) tienen una edad menor a los 10 anos 
7 meses y el 751 es mayor de esa edad. El 501 (Md de edad) tiene menos de 
12 anos 1 mes y otro 501 mas de esa edad. El 751 (Q3) tiene una edad menor 
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de 13 anos 5 meses y el restante 25'- mas de esa edad. la edad que mas se 
repite (modo de edad) es 12 anos 6 meses. (Graf!ca 32) 

En cuanto a las actividades de los nli'los caHejeros encontramos (graf!ca 33): 
que de 200 que contestaron la pregunta 24, el 60S (120) se dedican a vende
dores ambulantes, 17.5i (35) son llmpia parabrisas; 2'- (4) cargadores, 2S -

boleros; 1.5 llmosneros y 17'- se dedican a todo, de tal manera es evidente 
el ampllsimo porcentaje de vendedores ambulantes y una parte muy pequena-
1.5'- a Ja mendicidad, de aqul que conceptuallzamós a los n!nos callejeros 
como n!nos trabajadores autOnomos; pues si comparamos el porcentaje de los 
que trabajan, respecto a Jos que se dedican a Ja mendicidad, el dato es --
contundente: 98.5$ trabajan y solo 1.5$ son limosneros ( y eso incluso tra!!_ 
s i.torl amente, pues no es su estado permanente) • 

S de actividad que desempenan Jos 
nlnos cal tejeros 

Gr&flca 33 

Por cuanto corresponde a con quienes realiza Ja actividad se encontrO que -
de un total de 197 que contestaron a la pregunta 21; con los padres trabajan· 
una quinta parte (40), con familia 10.1i, con amigos 401' (78 casos) y solos 
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casi un tercio del total (58 casos). Gráfica 34 

Personas con quienes trabajan los nlnos callejeros 
Gr!flca 34 

De ahl que la mayorla desempena su labor acompanlndose por padres, tamil la
res o amigos, y una tercera parte totalmente solos, lo que hace posible un 
roayor riesgo de ser agredidos por adultos. 

3.3.2.2. DURACJOll DE LA JORNADA. 

Abordaremos ahora un aspecto mas del trabajo de Jos nlnos callejeros, la d1L 
racl6n promedio de la jornada labo_raJ, atendiendo • Jos c6lculos estadlstl
cos operaclonallzados en el ap~ndice y Ja Gr!flca 35, encontramos: 
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Histograma de frecuencias acumuladas relativa de duración de jornada 
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--El 25'1\ de la población lnfantl 1 entrevistada tiene una jornada de labo
res de hasta 6 horas 30 mln. ((\1}, el 75'.I. restante mAs de ese tiempo. 

--El 501' una jornada de hasta 9 horas, superior a la jornada legal estable
cida de 8 horas para todo trabajador joven o adulto con plena capacidad de 
contratar laboralmente. El restante 50'1\ trabaja mAs de 9 horas (Md). 

--El 25'.I. de los nrnos callejeros tiene una jornada mayor de casi 10 horas 
(Q3= 9 horas, 52 minutos, 48 seg.) 

--La jornada de trabajo que mAs se repitió por los entrevistados fue para -
mAs de 8,51 hrs. (Mo= B.86 hrs.) 

De aqul que encontramos (Gr6flca 36) que la mayorla de los nlnos callejeros 
(mAs del 75'1\ ) tienen una jornada laboral superior y muy superior a la est!!. 
bleclda por la ley para el trabajo formal de menores, esto es de entre 14-
16 anos y en el apartado anterior calculamos que el 75'l de los nlnos calle.
jeros era menor de 13.altlsSlll!SaS.Esto es; la jornada de los nlnos callejeros 
es mayor a la considerada como prudente para la edad de 14 a 16 anos por la 

ley. 
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3.3.2.3. REMUNERACION POR SU ACTIVIDAD. 

La Información obtenida {pregunta 26) de los entrevistados la apreciaremos 
en el comportamiento de la curva de Lorenz 6 curva de frecuencias acumula-
das relativas gr!f!ca 36, asimismo con el cálculo de algunos Indices es
tadlst!cos (ver apéndice) tenemos: 

-- El 2SS de los n!Hos {Q1) gana menos de$ S,375. diarios y el 7SI mas de 
esa cantidad, tomemos en cuenta que para ·el momento de la Investigación el 
salarlo mln!mo para el D.F. era de 10,080 pesos. 
-- El SOS ya ni esa cantidad (Md), esto es aproximadamente un salarlo 
--El SOS obtiene menos de $8,842.- y el restante SOS mas de esa cantidad 
{Md) esto es aproximadamente un salarlo mln!mo. 
-- El 7SS obtiene Ingresos menores de $ 13,583. y el 2SS mas de esa can
tidad y hasta S 30,000 (Q3) 
-- El Ingreso promedio es de$ 10,084, (X), esto es un poco mas de un sala
rlo mlnlmo. 
-- El dato aportado mas frecuentemente fue de S 4,976 (Mo) 

De aqul que concluyamos el hecho de que los nlnos callejeros sin salir de -
una situación de pobreza, pueden apoyar muy significativamente el Ingreso 
familiar, hacerse cargo de él o posibilitar su automantenlmlento! ya que la 
1111tad de ellos logra obtener c1sl · un salarlo mlnlmo y el resto mas de esa 
cantidad. Esto Qltlmo es Importante debido a que si el sos de los nlnos -
callejeros obtiene mas de un salarlo mlnlmo, esta situación hara posible -
que se contlnue trabajandii ya como mayor de edad, en la calle .pues resulta 
111as atractiva la posibl lldad de ganar mas.·que lo que ofre~en los empleos fl 
jos de salarlo mlnllllO. 

3.3.2.4. CARACTERISTICAS DEL DESCANSO 

Respecto del descanso, encontramos que las dos terceras partes aproximadame!)_ 
te si lo tienen. ya sea cada semana {41.31); o cada que el nlno quiere (301) 
sin embargo hay una Importante proporción de casi la tercera parte que con
testó no tener descanso semanal o siquiera quincenal (281) (Gr!flca 37), --
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por alguna razón sólo contestaron esta pregunta 179 niños (preg. 27) 

Periodicidad del descanso 
~füca 'Z1 

Ha es Innecesario hacer hincapié en el hecho por todas las leyes laborales 
prescrito, e Incluso por todas las tradiciones religiosas de la humanidad -
recomendada, del descanso periódico en la vida productl va del hanbre y esto 
es asl ya que el hombre requiere de descanso flslco, ya no se diga de recre!. 
ción y esparcimiento: para recuperar su fortaleza flslca, disminuida por el 
trabajo, y 1 a establl ldad pslquica y emocional que mengua la jornada laboral 
Ininterrumpida. 

si la tercera parte de los nlnos callejeros no tiene oportunidad de descan
so periódico es muy factible que su bienestar pslco-somatlco sufra algGn IJ. 
gero o grave deterioro, lo que acarrae~la un problema de salud pGbllca que 
el Estado y la colectividad debieran estar pendientes de atender y prevenir. 
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3.4 LA AGRESION HACIA EL N!RO CALLEJERO 

Es una conclus!On de profesionales de distintas disciplinas que las personas 
reproducen de manera compleja cuando adultos, la manera en que fueron trata 
dos como nlnos, y as! tenemos que un pasado lleno de descuido, agresión f[
slca, verbal, hostl lldad, hostigamiento, hum! llac!On, son antecedentes, sl.9, 
no1 de Jos famosos o no famosos homicidas~/ 

sin ser el objeto de este trabajo abundar y profundizar sobre este asunto -
en todo lo que mereciera para procurar una comunidad de hombres con un el.!!, 
vado grado de humanidad, si es pertinente enfatizar que el trato cruel, In
justo, despiadado y abusivo que se de por parte de los adultos en la faml-
lla o en la vida cotidiana en la escuela o en la calle acarreara la contl-
nuac!On de violencia en la familia, la escuela, las calles; en la siguiente 
generaclOn y tan grave y desatendido en nuestro pa!s es este problema, que 
no se tienen datos precisos y ciertos de los asesinatos que se llegan a co
meter en la persona de los nlnos y ni siquiera de la reincidencia de los p~ 
dres que maltratan (no solo golpean f!slcamente, sino que lesionan ps!qulca 
y emocionalmente) a sus hijos. SOio conocemos datos aislad.os de los hospi
tales del DIF que atienden ni nos con quemaduras, fracturas, hematomas, des
prendimientos, contusiones, heridas, que llenan hasta el tope sus lnstalacl,2 
nes, sin que haya la m6s leve lndagaclOn sobre la causa. 

En nuestro trabajo ya mencionamos en un apartado anterior los datos obteni
dos de los nlnos callejeros respecto al maltrato f!slco; toca ahora abordar 
la agreslOn que sufren en el desempeno de su actividad o en la calle. 

3.4. 1. LA AGRESION DE LOS ADULTOS 

De acuerdo a los datos aportados por los nlnos, ademas de que el 80S lndicO 
que sufr!an o sufre maltrato f!slco en su familia, la sltuac!On en la calle 
es también rlesgosa, en cuanto al trato directo con los adultos. ya sean 
estos civiles o pollcfas en sus diversas agrupaciones. De 189 que cantes-

~/ Vicente J. Fontana .!!!!. ill p. 128-159 
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ta ron a Ja pregunta 33 sobre cómo lo trataban los demás, Jos resultados in
dican: 
Aproximadamente una quinta parte opina que Jos adultos a quienes ofrecen sus 
productos o servicios Jos tratan mal, un 36% tienen Ja convicción de que Jos 
adultos los tratan regular, esto es a veces y algunos bien y a veces mal -
(Graflca 38). SI hacemos caso de que la opinión' de una persona mostrar4 el 
relativismo de sus apreciaciones según las experiencias referenciales pre

vias, y si el 80% de Jos nlílos sufren maltrato flslco en sus hogares, Ja -
Idea que esos niños tengan respecto del trato de Jos demás estará Influi
da de Ja comparación de las dos situaciones tenleMo como referencia el mal 
trato en Ja casa, asl que a la respuesta "regular" bien se Je puede consl~ 
rar referida al maltrato de Jos adultos (hostilidad, hosquedad, desprecio,) 
que trata en Ja cal Je~ Del mismo modo debemos Interpretar su respuesta cuan 
do el 47S responde que los adultos en Ja calle lo tratan bien. 

Trato de los adultos hacia Jos 
niños callejeros 
Gráfica 38 

Punto aparte merece la mención de Jos adultos que extorcionan a Jos niños 

de múltiples maneras: dejarles vender o estar en alguna acera o crucero, de 
dicarse a determinado giro, "tenderse" en determinado Jugar, sin embargo, -
en este caso fUé totalmente fallido nuestro Intento de querer conocer 1 a· s,L· 
tuac!On pues sistemáticamente se negaron a aportar información y sólo algu-
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nos (15) Indicaron que no deberlan decir nada o los "cazan" y eso les --
perjudicaba en el trabajo e Integridad flsica. 

3.4.2. AGRESION Y EXTORCION POLICIACA 

En la crlmlnologla ha sido abordado el conjunto de actos del lctlvos que In
volucran a los encargados de la apl lcaci6n y persecución de los del !tos y -

para casi todos los enfoques de pretenciones cientlflcistas ha sido evlde.!!. 
ciada la nociva existencia de los distintos cuerpos policiacos de las soci!l_ 
dades capitalistas. Los actos delictivos de los integrantes de los cuerpos 
policiacos, van desde el abuso de autoridad hasta el homicidio y forman pa,t 
te de la llamada cifra dorada de la delincuencia. 

Vale la pena citar el comentarlo hecho por el gobernador del Estado de Méx.1, 
co en el mes de noviembre de 1990 en una entrevista radiodifundida, quien -
ante la gran cantidad de quejas por delltos diversos, perpetrados en el -
Estado de México y a la pregunta de ¿ qué hacer para enfrentar ese proble
llNI ? respond\6: •tomaro un• medida radical que har6 descender la delincuen
cia" y al pedirle que dijera en que conslstta tal medida radical para lograr 
la seguridad de los ciudadanos de esa entidad, contestó con vehemencia "voy 
a acuart.elar a la pollcla, a sacarla de las calles•!!!!./ 

SI esas consideraciones merece el problema de la delincuencia policiaca al 
representante del poder ejecutivo del Estado de México, el problema es en 
verdad 111uy grave. Siendo ese un agente crl111in6geno relevante, en nuestro 
estudio presenta la siguiente situación en relación a los nlftos callejeros. 

Las tres quintas partes aproximadamente de 187 nlnos que contestaron a la 
pregunta de haber sido molestados por la pollcla (preg. 36), respondieron 
que si lo hablan sido y tan soto el 39.61 respondió que no habla sido mo
lestado. Graflca 39. 

!!!!_/ José Gtz. Viv6. Monitor de la Manana •. Radio Red. 
noviembre 1990 
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han sido 
molestados 

60.44% 

39.61 
no han sido 

molestados 

% nlnos que han sido molestados por Integrantes de cuerpos policiacos 
Gráfica 39 

Asimismo respecto a la razOn por la que hablan sido molestados (preg. 37), 
las respuestas fueron: por vender en Ja calle una tercera parte; por razlas 
ii:ir;; y un 501' por diversas razones (no cooperar, sospechosos, ·faltas a Ja -
moral) Gr~flca 40 

Motivo por el que los nrnos callejeros son molestados 
o agredidos por los cuerpos policiacos. 

Gráfica 40 
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De tal manera que la mayorla de los niílos callejeros si han sido molestados 
por integrantes de distintas corporaciones policiacas, ya sea por la activJ. 
dad laboral que desempe~an o por la simple apariencia, cosa que a todas lu
ces nos evidencia que el abuso de !os adultos con placa policial hacia Jos 
menores callejeros, se da en mayor proporción que la de los adultos civiles, 
ya que aquellos solo representaba el 36t de tratarlos mal, y en este caso -
casi el doble de aquel los pero ya de agredirlos flsica, coactiva, intimida
toria, corporativa y militarmente. 
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CAPITULO IV 

LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y ANTIJURIDICAS OEL NIAO CALLEJERO 

4.1. LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES 

En uh apartado anterior establecimos las consideraciones pertinentes respeE._ 
to al significado de las conductas antisociales como uno de los objetos de 
estudio de la crimlnologla. en este momento abordaremos algunas muy relaci.2, 
nadas con la problematlca del nlno callejero: dos de ellas las abordaremos 
en cuanto a breves planteamientos teóricos y el resultado de la Investiga
ción social, otras solo con Investigación documental, debido al ·alto riesgo 
que para los entrevistadores podrla significar la obtención de Información, 
por deinb,dlflcll de lograr del entrevistado. 

4.1.1. LA FARMACO DEPENDENCIA 

Ya en la actualidad el fenómeno de la farmacodependenc la, concepto polé<nicol!2/ 
significa un grave probleina de salud y seguridad p6bllca. A partir de la dé 
cada de los 60's en nuestro pals se ha lncreMntado muy aceleradamente el •. 
consumo de drogas, abarcando a todas las clases sociales. Pero también 
11 pobreza tiene 1111cho que ver con el tipo de drogas que consU1110 ya que P!. 
ra los nlftos callejeros los solventes orgAnlcos (Thlner, acetonas, "activo") 
son los tds baratos y por lo tanto los mA.s. consumidos; por lo menos como -
drogo de lnlciacl6n. Esos derivados del petróleo son la "forma en que a -
los n!llÓs pobres les alcanza la riqueza petrolera del pals" ~/ 

AslmlSllO otra droga, mh cara pero a6n al alcance de los. estratos mh emP.!!. 
brecldos y a la que se acude por la mayorla de la población mundial pues la 
cons111en, para 1971, de 200 a 400 millones de personas, la mariguana (cann!!_ 
bis satlva) !!/ , también es consumida por los nlnos callejeros. 

§!}_/ Ellas Ne110an, Droga"- crimlnologla México, Siglo XXI , 1984, p.38-42 

90/ SIC Fabrlzlo LeOn, La banda, el Conse~o y otros Panchos, 4a. ed. narr.i!. 
- ffia, Mblco, Ed. Grijaivo (c. 1985), 1 89, p. 69 

2!/ El las Neuman op cit. p. 176 
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Según una Investigación desarrollada por los Centros de Integración Juvenil 
en 1981 entre adolescentes de 11-20 años de edad en todo el territorio naclo 
nal el 15.82S reportó haber consumido alguna droga2~/, no considerando en -
esta encuesta al alcohol. 

Segiín la clasificación propuesta por Ludwlng Lev1n2lf; las drogas cuyo con
sumo investigamos en los niños callejeros quedarlan comprendidos asl: 

Droga Phantastlca: esto es, capaz de hacer alucinar, la mariguana 
Droga lnebrantla: sustancias embriagantes, el alcohol. 
Droga Exitantla: sustancia estimulante del psiquismo, los lnhalantes. 

Conviene asimismo mencionar que el consumo de drqgas causan dependencia, 
por su costo y la po~reza de los usuarios, se tiene el riesgo de la comi--
slón de delitos por allegarsela u obtener dinero para adquirirla, como por
que el particular estado pslquico del Individuo drogado le hace dcllmente 
llegar a la comisión de delitos, por el estado de ansiedad, desesperación, 
angustia, Irritación Intensa, caracterlstlcas del slndrome de abstlnenc1a2!f 

Sabemos de antemano que este problema serA muy dificil de erradicar mientras 
no se actue sobre las causas Inmediatas que lo generan: la pobreza y sus -
secuelas, la Infelicidad y la nefasta publicidad directa o Indirecta (esta 
última que ha hecho aparecer ~ los narcotraficantes cOlftO prototipos a e1111-

lar) y la del lncuencla organizada en la que participan funcionarios del go
tilerno y autoridades civiles o mllltarei; de todo tipo (recuérdese el caso 
Durazo, ligado al narcotr!flco siendo jefe del cuerpo policiaco mAs grande 
del pals)~/ 

92/ Cfr. Ricardo sanchez Huesca, et al -'portaclones teóricas ~ yr&ctlcas -. Fª el conocimiento del farmacodependlente, S. Tknica, o • 5, za. 
d. ,México, ed. Centros de .lr1tegraclón Juvenil, 1985, p.15 

93/ Ellas Neuman, ~p. 163-164 
94/ .!.!?!!!.· p. 45-46. 
95/ José Gonzalez ~ 
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4 •. 1.1.1. CONSUMO DE INHALANTES 

La investlgac!On social arrojO los siguientes resultados: 

De 197 nrnos que contestaron a la pregunta 38; en que se les preguntaba so
bre el haber inhalado algt'.in solvente organlco (cemento, activo), 47 (24',I;) 

respondieron afirmativamente (Graflca 41). De estos el 21 .3$ lo hicieron -
porque les invltO alguien a hacerlo; 19.1'1. por curiosidad, el 49$ porque 
les gusta y el 10.6% por otras razones (pregunta 39) Graflca 42. 

ro 76% 

" de n.c. <Jll! han lmalaoo 
solventes orgAnicos 

por gusto 491 

'l. de las oplnlaies de n.c. de 
la raztri por la <Jll! irñalan solventes 

~l<XIS. 

&-Mica 41 &-Mica 42 

De aht que Inferimos los siguientes aspectos: 

- El porcentaje de 24% obtenido es m~s alta que el 15.B'I. reportado en lnv111 
tlgaclones anter.lores como la citada en la introducclOn de este apartado 
para 1981 en una poblac!On escolar. 

- Es alarmante que la cuarta parte de los nlnos callejeros estén faml llar.1. 
zados con el consumo de lnhalantes pues esto supone un dano directo e In
mediato a su salud f!slca y ps!qulca. 

- La mitad de los usuario ya son adictos, pues recurren a los solventes 
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organices por que 11 les gustaº 
- Existe un alto riesgo para los usuarios, debido a su edad, de ser.partlc.L 

pantes activos o pasivos en la comisión de delitos dolosos o culposos. 
- Se refrenda que esta adicción tiene la característica de procurar la eva

sión y la anorexia a un bajo precio ($ 5,000 el medio litro de "activo") 
- La mayorla de los nrnos cal tejeros 3/4 partes no son adictos al consumo -

de los solventes organlcos por Inhalación. 

4.1.1.2 CONSUMO DE MARIGUANA (CANNABIS SATIVA) 

Los resultados obtenidos al efectuar la lnvestlgaclOn social respecto al -
consumo de mariguana en los últimos 6 meses (pregunta 40) y a la razOn para 
haberlo hecho (pregunta 41), son: 
lle 158 que respondieron a la pregunta 13 (8.221) de ellos la han fumado. 
lle estos 151 lo han hecho por invitación, el mismo porcentaje por curiosidad 
71 por que le gusta y 61 .SS por otras razones (Gr&fica 43-44) lle donde de
terml namos: 

91.!llS 

s de ninos callejeros CfJ1! han 
fllft'lb marigiana 
G-Mica 43 

Raza-es !DI' las CfJ1! se ha 
coosunldo rMrl¡µma JXll' nlnos callejeros 

G-Mica 44 
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- El porcentaje de niños que han consumido mariguana es tres veces menor -
que 1 os que han consumido 1nha1 antes. 

- Del to.tal de la muestra, menos de la décima parte (8.22%) ha recurrido 
al cons11110 de mariguana. Deben influir aqul la edad de los usuarios (general 
mente es mas consumida por adolescentes y jóvenes) as! como su costo (es -
m!s cara que los solventes organlcos) y la mayor dificultad para su obtención 
- Es muy bajo el porcentaje de adictos, solo uno de los entrevistados Indi
có fumarla porque "le gusta". 
- Quedaron Indeterminadas las razones por las que el 61.5% de los usuarios 
la fuma, ya que no fue por Invitación, curiosidad o gusto que la fumaron. 
- Un muy alto porcentaje de nlnos callejeros (91.2%) no son usuarios de --
esta droga. 

4.1.2 EL ALCOHOLISMO 

por principio se refrenda el caracter de droga del alcohol, ya que "droga -
es toda sustancia o preparado de efecto estimulante, deprimente o narcóti
co• 961 • Es la droga 116s difundida y consumida desde la época prehistóri
ca y por todos los pueblos del planeta (aunque en algunos como México, tu-
viera empleo ritual y prohibición de consumirse por los no ancianos, para -
este caso en foma de pulque¡l!rl 

Por Intereses econ6'111cos "odercisos, esta droga muy perjudicial, cuenta con 
una amplfslma libertad para su promoción manipuladora, producción, comercl!!_ 
llzaclón y cons..i. Los efectos que esta droga causa al consumidor es fue~ 
te de problemas econ&nlcos, laborales, familiares, culturales, de salud 
flslca, pslqulca y emocional. Pero las ganancias para el capital son cuan
tiosas. 

'}!/ Octavlo Orellana, .!12...E.!1· p. 267 
97/ -'lfredo López -'ustln, Educación Mexlca, Antologla de Textos Sahagustlnos 
- México, UN-'M, 1985 p. 34-38 
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Un dato conservador respecto a la cantidad de personas que son alcohólicas, 
dado a conocer en la Encuesta Nacional de Adicciones, apl !cada por el Cons~ 
jo Nacional de Micciones, establece que en el RepGbl lea Mexicana hay 6.5 -
mi llenes de alcohól lcos, cuyas edades fluctGan entre los 14 a los 65 a~os -
de edo~/ El problema complica la existencia de los nlílos, pues según la 
mismo fuente "por cada alcohólico sufren alteraciones emocionales ocho 
personas m.ls por los conflictos que se 9rlglnan por los estados de embria-
guez de 1 enfermo a I cohó ll co" . 

Resulta evidente que los estragos qµe causar.! esta droga en el desarrollo y 
la salud de los nlftos son mayúsculas y resulta criminal no poner taxativas 
a la Insidiosa pub! lcldad y enfrentar en todos los terrenos el consumo a_s 
tuondo sobre las causas que lo posibilitan. Hay algunas experiencias hlsf&! 
ricos sobre como enfrentar la problem!tlca, sin recurrir a la ley seca que 
hizo emerger al gansterlsmo profesional que aun hoy dla tiene gran poder 
econl!olllco y polltlco en los paises copltal lstas, esas experiencias han req'il' 
rldo sin et1bargo condiciones económicas y soclopol!tlcas muy diferentes a 
las del capitalismo Tlf 
El alcoholismo de los adultos es Junto con la miseria y el maltrato de la -
familia una de las constantes en la historio de la gran mayorla de los nlftos 
callejeros; su misma Inclinación a aceptar esa practica como no repudiable 

. e Incluso valiosa para ganar prestigio, presencia social, hace que los nl
llOs recurran a ella con cierto frecuencia. 

Los resultados obtenidos en nuestra lnvestlgocl6n social son mAs crudos que 
los estimaciones que hacen. por ejemplo algunas organizaciones civiles que -
trabajan en.proteccl6n, apoyo, educación o fonnacl6n para la vida del nlfto 
callejero. 

He oqul nuestros resultados: 
De 200 entrevll\a.dos que contestaron la .pregunta 42, respecto al haber lng!. 
rldo bebidas alcohól lcas en los últimos 6 meses, las respuestas afirmativas 
fueron 103 {51.5'0 y negativas 97 (48.51) GrAflca 45. De aquellos los que 
lo hicieron ·por invitación de alguien 42.7'1. por curiosidad 11.7'l, por que -

98/ Luis Alberto Rodrlguez "De 6.5 a 8 mi! Iones de alcohólicos en México" 
- La Jornada, 15 abril 1991, p. 14-44 
99/ Schmldt Haver, Mljall Gorvachov, La vida de un estadlsta,tr.crtstobal 
- Piechocki, Barcelona, ed. Gédisa, (1987). 1968 p. 137-144 
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ya les gusta 36.9S y por alguna otra razón 8.7% (pregunta 43) Graf!ca 46. 

han Ingerido 
alcohol 

51.SS 

no han Ingerido 
alcohol 

48.SS 

S de nltbs callejeros 112 hlln lrgerl<b 
bl!bldas alcdlOlicas en las Olti111lS 6 1ll!5l!S 

Ra2uleS para lrgerlr 
bebidas alahSlicas. 

Gr&f!ca 45 Gr&flca 46 

AslmlslllO en cuanto al conocimiento sobre los danos que causaban la Ingestión 
de lnhalantes. mariguana y alcohol. el 47.7 S si tiene Idea sobre algunos 
danos a la salud y la ligera mayorla de 52.31 no tenla conocl•lento de 

ellos. (Gr3flca 47) 

Carxlml- ,..,.rr1c1ales de dañls 
<J.<! causa el a!CIJIDI 

Gr3f!ca 47 



95 

De los datos Inferimos lo siguiente: 

- Mas de la mitad de los niños callejeros han Ingerido o Ingieren bebidas 
alcohólicas. 

- Es la droga mas consumida por los niños cal tejeros ya que rep.resenta el -
doble del consumo de solventes organicos, as! como mas de 6 veces el consu
mo de mariguana. 
- El porcen\aje de adictos al alcohol es casi el doble de los adictos a los 
solventes organtcos y ·casi 5 veces mas de los adictos a la cannabts, porque 
ºles gusta 11 

- La lnducclOn por los amigos al consumo de esta droga es el doble que para 
las lnhalables y casi tres veces mas que para la mariguana 
- _Un poco menos de la mitad de los nlnos callejeros no han Ingerido y no -
Ingieren bebidas alcohOl lcas. 
- Poco mas de la mitad de los ntnos callejeros no saben de los danos que -
causan el consumo de solventes organtcos, mariguana y alcohol. 

4.1.3 LA. PRDSTITUCION 

Los autores coinciden en que la prktica de la prostltuc!On es muy antigua. 
Federico Engel s 1001 la explica desde el -nto en que en las sociedades-
humanas se consolida la familia monog!mlca y el derecha paterno, esto es un 
poco antes de la aparlc!On de la sociedad esclavista en el periodo de la -
ctvlllzac!On, de la prehistoria. Esta actividad se ejerce de manera aut6n¡i, 
ma o regenteada por algOn (os) lndlviduo(s). o empresas. 

En nuestro pals, esU muy asociada a las figuras d'e tipos penales de : 
lenocinio, explotacl6n de prostltuc!On ajena, pe,ligro de contagio venéreo 
y para cuando la mujer queda preñada sin desearlo, con las figuras de abot. 
to, Infanticidio, abandono de personas y expostcl6n de menores 1011 

En cuanto a su relac!On con los niños callejeros, es una actividad bastea-
mente del sexo femenino. Es una de las actividades a que se ven expuestas -

100/ Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado' 
- Mosco, Ed. Progreso, 1979, p. 65-82 
.!Q.!./ Octavlo Orellana, ~- P: 287 



96 

las ni nas de la cal le, en nuestra investigación social no pudimos corrobo
rar la situaciOn de las niñas respecto a la prostitución, en que la mayor!a 
de los autores coinciden. Es mas, la existencia y actividad de la niña de 
la calle esta mas encubierta y se "encuentran en condiciones mas desfavor~ 

bles ... se les prostituye, se les explota también haciénd.oies trabajar co
mo sirvientas o como empleadas de cualquier tipo, se les humilla y discrimJ. 
na mas que a los niños" 1º2' Asimismo se sostiene que las niñas calleje-
ras "sobre todo estan expuestas al abuso sexual" 1031 por eso y otras ra
zones 500,000 niñas se embarazan en México cada año, según Cemedin .!Q!/ 

Se considera que aproximadamente 30S de los ntnos callejeros son de sexo -
femenino !OS/ En nuestra lnvestlgaclOn tan solo detectamos que aproximada
mente !OS de los entrevistados eran niñas. claro que como se destaca por -
otros autores, habr!a que haberlas encontrado en casas comerciales, fondas, 
prostlbulos. 

Aqu! reiteramos que no fue posible adquirir información sobre las niñas que 
se dedican o que se explotan por algún adulto en la prostltuclOn, debido al 
alto riesgo que para los encuestadores significa el tan sol'o Intentarlo; -
pero el problema existe. La mayorla de los autores consultados al respec
to hablan de la prostltuclOn a partir de los 12 anos en las nlnas. Las éau
sas: la miseria, el maltrato, la desintegraciOn familiar, la promiscuidad, 
el haclna111lento. 

102/ Andrea Barcena, "Derechos de la Infancia, el equipo del P~dre Chine~ 
- chama", la. secclOn, La Jornada México, 18 junio 1989, p. 8 

103/ Dolores Padl l la, "Las niñas ·de la cal le", ·Fempress, Ecuador, en 
- Infancia México, No. 3, 1990, p. 36 
104/ Adrlana Mal vldo y Vlctor Bal llnas "Participan el 0.0.F. y UNICEF" 
- La Jornada México, 2 mayo 1991, p. 21 
105/ .!.!!.!!!. p. 24 
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En nuestros dlas uno de los mas graves riesgos a los que estan expuestos 
los ninos (as) callejeros(as) es elcontagio y transmisión del Slndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) pues de nuestra investigación social ob
tuvimos que: 
De 196 entrevistados que respondieron a la pregunta 46 acerca de haber o no 
tenido relaciones sexuales el 11.21 contestó aflrmati.vamente(Gr!flca 48) 

no 

S de nll'ios callejeros q.e han tenioo relaciones 5eJtJ4les 
Graflca 48 

Asimismo (preg. 47)· encontramos que de 188 entrevistados el 151 Indicaron 
haber sido molestados en el aspecto sexual por los adultos (Gráfica 49) 
Este adem!s es un aspecto de la agresión hacia el nino(a) callejero(a) 

S de nil'bs callejeros <JJ1! han sloo nolestaa:is en el orden sexual 
Gr!fica 49 
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4.2 LAS CONDUCTAS ANTIJURIOICAS 

Aqul cabe Iniciar este apartado indicando que encontramos en la investiga-
clOn doc1111ental y de esta b~sicamente en la hemerogrHica, la constante -
recurrencla a las siguientes dos situaciones: 
- Constante agresión policial de todas ias agrupaciones del Estado Mexi~ano 

y del Departamento del D.F., hacia los n!nos callejeros. 
- JustlflcaciOn de la acción policial en base a que son ladrones o venden -

droga.106/ 

De nuestra lnvestlgaclOn social encontramos una situación diferente y es -
referida al delito ~e lesiones en rlna. ya que los tipos robo y venta de -
ene.rvantes. aunque consideramos pueden existir con participación de niños -
cailejeros, de ninguna manera son la actividad coman ni permanente; no asl 
el trabajo. como se ha demostrado en apartados anteriores. 

4.2.1 LA RIAA COMO CAUSANTE DEL DELITO DE LESIONES 

La rlfta entre Jos nlftos callejeros no es algo casual. tiene orlgenes y expl.!_ 
caclones diversas, pero convergé~tes. 
Asl la podemos explicar. como antes lo hemos mencionado, al ser producto de 
una f•lll• donde el Maltrato al nlfto es casi coÚdlano, aslmlsllO habr6 de 
toNr eiH;~nslderaclOn que es en el duro ambiente de la calle Ja fo"'!• de -
·sobrevivir y ganarse el respeto de Jos dem6s (en la calle el valor personal 
la audacia, la templanza;'.la resistencia al dolor flsl~o. al frlo, al ha .. iire, 
SI erigen COllO valores de gran signifli:aclOn); la competencia por el merca-.. 
do, factor econOmlco, serla un elemento mas. y ya por Qltlmo una muy impo.c, 
tinte practica de car6cter IQdlco que confirma la personalidad del nlno ca
lllejero. 

En. cuanto al 61tlll0 aspecto citado encontramos evidencias en nuestra encue¿ 
ta. A las preguntas de Ja periodicidad del juego y su rudeza (pregunta 34 
·/ 35),obtuvirnos lo siguiente: 

De 186 nlnos que contestaron; 291 juegan diario, 60.71 de vez en cuando y -
10.21 no juegan nunca ( Gr6flca 50) 

!06/ Judlth Calderon G6mez. "Denuncia en la ARDF" La Jornada, México, 
- 30 abril 1991, p. 17 
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Del mismo modo de 205; 28.8S contestaron practicar juegos suaves y 71 .2S 
juegos bruscos (Gr6flca 51) 

Periodicidad del jtEgO 

Gr6flca 50 
Calidad de los jlJe!p.l 

Gr6flca 51 

As!, asociando las respuestas a las dos preguntas anteriores (34 y 35), en
contramos que el 90S de los nlnos juegan diario o esporMlcamente y de és-
tos la mayorla practica juegos bruscos (luchas, choques, "caballazos", bo-
xeo, "ti ritos" ••• l 

Oe tal manera que no es extrano que a la sltuaclOn planteada en la preg.48, 
respecto al haber o no peleado, esto es, haber participado en rtna, hayamos 
encontrado que : 
.Oe 201 entrevistados, 8ÓS haya contestado afirmativamente y 20S negattvamen. 
te (gr6flca 52) · 
Tam~lén encontra!ftOs que de 180 que respondieron al haber peleado solo, en -
grupo o ambos (preg. 49), las respuestas fUeron: 
Haber peleado solos enfrentandose a alguien 50.6S; en grupo 27 .2S y en ambas 
sltuaclónes 22.2S (Gráfica 53) 



si 80% 

" de nli'los callejeros <J1E! han 
porticlpiQ> en rlna 

Gr6flca 52 

100. 

en grupo 
27 .21 

'.l. de nii'IJS callejeros <JI! participaron en 
rlnas, solos, en grupo o llltllls. 

Gr~fica 53 

Respecto a las consecuencias de la pelea o rlna, o sea al haber o no causado 
o recibido lesiones, las respuestas fueron (pregunta.SO): 
170 contestaron la pregunta; de ellos 47 (27 .6'0 afirmaron haber causado le
siones. 28 (16.S"l sOlo haber recibido lesiones sin causarlas; 95 (55.9") 
causaron y al mismo tiempo recibieron lesiones durante la rlíla (Gr!flca 54) 

'l. <E lesimes resultantes en rlf\as entre 
nll'Os callejeros 

Gr!flca 54 
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De aqut que concluimos: los ntnos callejeros de la Ciudad de México tienen 
como conducta antljurldlca mas común la de causar lesiones en riíla. Siendo 
la Inmensa 111ayorla de ellos trabajadores , no son participes del delito cie 
robo o venta de enervantes, argumentos estos que· han sido empleados por --
las fuerzas represivas policiales y judiciales para agredirlos; sltuaclOn -
esta que por demAs ha sido planteada ante la ComlslOn Nacional de los Dere
chos Humanos ~/ 

As! en el presente capitulo concluiremos: 

Las conductas antisociales mas practicadas por los ntnos callejeros de la -
Ciudad de México son en orden decreciente el consumo de alcohol, la droga-
dlcclOn con lnhalantes, la ~rogadlcclOn con mariguana y la prostitución. 

La conducta antljurldlca mAs frecuente y casi única es la causaclOn de --
lesiones en rlfta; aunque qulzA en algunas ocasiones se participo en hurtos 
y solo en los muy. descompuestos soclalmenfé ·al robo y a la venta de enerva!!. 
tes; pues la li-nsa mayorla de los ni nos callejeros· son nlnos trabajadores. 

107/ Judlth Calderón~· 
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CAPITULO 

LEGISLA,CION VIGENTE Y ACTUACIOfl DEL ESTADO 
PARA ENFRENTAR LA PROBLEMATICA DEL NlliO DE LA CALLE 

5 .1. La Legi slaciOn Vigente 

Se dice que Porfirio Dlaz opinaba que con respecto a los problemas de la -
Nación debla apllcarse el principio de "poca polltica y mucha administra--
ción01081, esto es la escasa atención a los problemas pero la operación de 
un aparatoso y extendido cuerpo de burócratas y ordenamientos legales que 
evidenciara la presencia del Estado. No cabe duda de lo negativo de esa con- · 
cepción que como un ingrediente m!s de la situación que v!vla el pals, llevó 
a México a una Revolución social. 

Hoy dla la situación de orden jurldlco en todos los órdenes se caracteriza 
por la copioslsima legislación y reglanoentación en todos los cilRpos del -
lmblto Jurldlco. Abundantlsima réglanoentación, caracterlstlca de los malos 
si.stemas Jurldlcos pues no obstante su exceso, también son muchlsimas -
las omisiones, anacronismos, contradicciones, Incongruencias, los paralelll, 
mas y superposiciones de las leyes. reglanoentos e Instituciones jurldlcas. 

Pero con todo y lo anterior, la situación no serla tan desastrosa si no """ 
existiera el estl!l'"a del slst•a judicial noexlcano en todos los c¡mpos: la 
corrupción y la simulación. 

Respecto a las disposiciones legales que tienen relacl6n con Ja probll!Mtlca 
del nlno callejero existe ademls de lo ya dicha en el plrrafo anterior, una 
gran dispersión. Asl podemos encontrar disposiciones en los distintos orde
namientos legales vigentes desde antes que el problem,..t!lvlera sus actuales 
dimensiones; hasta los convenios del Jefe del Ejecutivo Federal en la Orga
nización de las Naciones Unidas del fin de ano anterior ( 199D) 

108/ Adolfo Gllly. La Revolución lnterruS'l:ida, México, 1910-1920 Una Guerra 
- CamGeslna Gºr la Tierra y el Poder. a. Ed. México. Ed. cabal litQ 

(et 71 J. 1 75, p. 7-28 
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Las disposiciones y ordenamientos legales que tendrlan relación con la pro
blem8tlca del.-nlfto callejero son de carkter enunciativo, declarativo, pun.!, 
tlvo, asistencial y como una necesidad para el anHlsls crlmonológlco no -
debemos dejarlos de lado, sin embargo, por la extensión de este trabajo no 
de~s profundizar como quisiéramos. Es as! que apuntaremos adelante sólo 
agunas consideraciones respecto a algunos ordenamientos legales vigentes en 
este momento. 

5.1.1 COOIGÓ PENAL 

Comenzaremos nuestro an6llsls respecto al ordenamiento punitivo mexicano -
para el O.F., replanteando que de acuerdo a los lineamientos doctrinarlos -

los nlnos callejeros, cual los hemos definido •. son menores de edad pues se 
gfin la Cons,tltuc!On de la RepQbllca (Art.34,fr.I) la mayorta de edad se al
canzarla a los 18 anos. De tal forma. que al ser menor de edad los nlijos ca
llejeros son penalmente Individuos lnlnputables, esto es, no son capaces -
de querer ni entender determinada conducta considerada como tlplca. 

Es por esa razOn que se establecen en el COdlgo Federal de Procedimientos -
Penales disposiciones especificas que no dejen de lado la naturaleza de los 
actos, ni la dtsposlc!On punitiva (s) correspondiente (s) (Art. 500); pero 
al lllSlllO tlewipo H ordena que "En todo lo relativo al procedimiento, medl-
das y ejecución de éstos, los tribunales federales para menores ••• se ajus
taran a lo previsto en ~a .l,ey que Crea el Consejo Tutelar para Menores ln-
fractores en el O.F. • ('Áft. 503): esa mlSl!la situación se establece para el 
fuero cQllCln al relacionarse el Art •. 500 y el decreto que derogaba los Art. 
del 309 al ·407 del COdtgo de Procedimientos Penales para el D.F. y que se -
referlan a los menores Infractores. 

5.1.2 LA LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR. PARA MENORES INFRACTORES EN a O.F. 

As! entonces, se establecen un conjunto de lineamientos punitivos, organlz! 
ti vos y procedimentales, considerando la mi noria de edad de los Infractores; 
La ley que crea el Consejo Tutelar para Menores en el D.F. consta de 65 ar-
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tlculos permanentes y 5 transltorlos, proponiéndose como objeto " ••• pl'OftlO
ver la readaptación social de los menores de 18 anos· ( ... ) mediante el est.!!. 
dio de la personalidad, la aplicación de medidas .. correctlvas y de protección 
y la vlgl lancla del tratamiento". (Art. lo.) 

Asimismo, el Art. 2o. de la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores 
lnfra ctores en el D.F. sena la que el Consejo Tutelar Intervendré cuando -
los menores Infrinjan las leyes penales o los reglamentos de pollcla y buen 
gobierno ( ••• )o manifiesten ( ... )una Inclinación a causar daños a si mis
mos, a su familia o a la sociedad( ••• )" 

De entre las peculiaridades del Consejo en sus dependencias auxll lares esté 
la que le faculta para poner en libertad al menor, entregéndole a quienes -
ejerzan sobre él la patria potestad (Art. 49); en casos de lnfracclOn a los 
reglamentos de pollcla y buen gobierno de las conductas constitutivas de -
golpes, amenazas, Injurias, lesiones que no pongan en peligro la vida y ta,!' 
den en sanar menos de 15 dlas y dano en propiedad ajena culposo hasta por 
cios mil pesos (Art. 48). 

Asl que en nuestro caso de nlnos callejeros, encontramos que la '"ªY.2 
ria de ellos son trabajadores, pero que esUn en alto riesgo de que al pra¡, 
tlcar algunos de ellos ciertas conductas antlsóclales (Ingerir. bebidas ale~ 
hollcas, Inhalar solventes orgénlcos, reñir) como consecuencia de ello !ne.!!. 
rrl'*1 en alguna de las situaciones mencionadas en el pArrafo anterior. En -
caso de que sean detenidos y· envladiis al Consejo Tutelar para menores, po-
ddn ser liberados sin gran dificultad. Situación Importante pues ya se ha 
sosteñido por muchos Investigadores qúe la c6rcel es la mejor escuela para 
el crimen. I09/ Y el citado Consejo dista mucho de ser un ejeoiplo de readaJ!. 
taclón del menor. 

5. 1 .3 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo, reglamentarla del Articulo 123 Constitucional, 
estblece en refrendo de aquellas varias disposiciones en relaclOn al traba
jo Infantil (prohibiéndolo), al trabajo de los mayores de 14 anos pero meng 

109/ Masslmo Pavarlnl, Op cit. p. 36-43 
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res de 16. 

Baste citar tan sOlo algunas observaciones respecto a esta legislación la
boral y la realidad, no de manera exahustlva: 
- La cruda realidad con miles o mi llares de ninos callejeros menores de 14 
anos que trabajen, va mas al!a que el propOslto de prohibirlo (art. 123 -

fr. 111 Constitucional; 22 Ley Federal del Trabajo (LFT)), 

- Para el trabajo de mayores de 14 anos pero menores de 16 se cita frecuen
temente por la Ley, las funciones de la Inspección del Trabajo, para la -
autorlzac!On a trabajar (Art. 23 LFT), a hacerlo bajo vigilancia y protes. 
clan especiales de la misma (Art. 173 LFT) 
Pero ocurre que la Inspección del Trabajo "por falta de recursos económi
cos y humanos ( ••. ) esta convertida en un Instrumento jurldlco tneflcaz".!.!Q./ 

- Se establece la jornada mAxlma de 6 horas con Intermedio de una hora de 
descanso para los menores de 16 y mayores de 14 (Art. 77 LFT), y nuestra 
lnvesttgac!On de campo arroja jornadas promedio superior a las 9 horas de 
trabajo, para menores de 12 anos. 

- Se prohibe el trabajo ambulante para menores de 16 anos (Art. 175 LFT) y 
ocurre que esta es la actividad fundamental de los ntnos callejeros. 

- As! COlllO los aniertores se postulan situaciones muy lejanas a la realidad 
COlllO vacaciones anuales pagadas de 18 dlas por lo menos (ART. 179 LFT), -
prohlbtc!On de trabajo peligroso o Insalubre (Art. 176 LFT), certlftca-
c!On de salud perlOdlca .(Art. 174 LFT) , etc. para menores .de 16 anos y -
11ayores de 14, que no dejan de ser quimeras ••• Tan solo para tener un ejf!!!! 
plo de la manera como las· autoridades_ laborales y administrativas tratan 

la probleoiltlca del ntno callejero, cuando no se da de plano la represlOn; 
senalal't!lllOs que para el Secretarlo de Trabajo y Prevlstan Social del DDF 
Agustln Alanls Fuentes, el problema del nino callejero "( ... ) es un problg 
noa que el gobierno no puede resolver solo, se requiere de la partlctpac!On 
de los empresarios y de la sociedad". 

- Asimismo, • no darlamos permiso (de trabajar) porque este tipo de traba
jos no estan permitidos por la ley ••• , son prohibidos para los niños que 
pueden sufrir un accidente en la calle" • 

.!!QI José Dlvalos, Loe. cit. 
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- En junio de 1990 en la primera jornada de Protección al Menor Trabajador 
11 
••• dimos el primer paso pues los empresarios de los supermercados y 

tiendas comerciales aceptaron DAR E~PLEO a menores de 14 a 16 aftas con -
perml so de sus padres 11

• 

- Y por fin destaca el hecho de que"( ••• ) los centros comerciales acepta-
ron a los "cerlllos" (trabajador empacador de mercancfas en tiendas comer. 
c!a!es) COMO TRABAJADORES NO ASALARIADOS, su sueldo es la remuneración -
por concepto de propinas.!.!!! •.• " 
Tengamos en cuenta que esto lo dice, y como un gran logro del gobierno. -
no cualquier ciudadano con escasa relación con el amblto laboral, sino -
Agustln Alan!s Fuentes, Secretarlo del Trabajo y Previsión Social del DDF 
y que con sus declaraciones da al traste, no ya con una concepciOn progr~ 
slsta en materia laboral sino con conceptos y relaciones jurld!cas eleme!'_ 
tales en materia laboral; pues es trabajador 11 la persona ffslca que pres
ta a otra, fls!ca o moral, un trabajo personal subordinado" (Art. 8 LFT) 
y patrón "persona fls!ca o moral que utiliza los servicios de uno o va--
rlos trabajadores" (Art. 10 LFT). 
Aun mas, es inadmisible que si los patrones 11 aceptaron dar empleo" a los 
menores, estos trabajadores no perciban salarlo por sus servicios al pa-
trón; ya que es elemental que "el derecho .ª percibir salarlo es IRRENUN-
CIABLE ••• " (Art. 99 LFT). 

Con lo anotado podemos perclh!r con cierta nitidez la postura totalroente -
opuesta a los lineamientos establecidos en la constitución y su ley regla-
mentarla en materia laboral, por parte de quienes ocupan los cargos mas 
Importantes para cumplir y hacer cumplir la leg!slac!On labor.al. 

CODIGO CIVIL 

En cuanto a la relación de la problemat!ca del nl"o callejero y la reglame!'_ 
tac!On del Código Civil, haremos algunos breves seftalam!entos, tan solo pa
ra confrontarlos con lo que ya apuntabamos en la Introducción del presente 
capitulo. 
Como una 1 oable pretenc!ón eJ· Código establece· que " ( ••• ) desde el momento 

..!.!.!./ Adr!ana Mal vi do y V!ctor Ral l inas, Loe. cit. 
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en que el Individuo es concebido, entra bajo la proteccl6n de la ley ( ••• ) 
Art. 22 C6dlgo Civil y se establece terminantemente que los c6nyuges con
trlbulran al sostenimiento del hogar, allmentacl6n y educacl6n de los hijos 
(Art. 164 CC). volviéndose a reiterar que "los padres est6n obligados a dar 
allmentacl6n a sus hijos ( ... l(Art. 3030 e.e.) y que a quienes tienen la --
patria potestad del hijo "( ... ) Incumbe la obllgacl6n de educar lo conve--
nlentemente" y hasta avisar "( ... ) al. Ministerio Público para que promueva 
lo que corresponda (en caso de Incumplimiento de educar )( ... ) Art. 422. 

O sea, que desde la perspectiva jurldlca formal no deberlan existir la lome.!! 
sa cantidad de nlnos desnutridos, analfabetas latos o funcionales como son 
la mayorla de los n·lnos mexicanos y que a la Ley y a los padres esta asigo-ª 
da la labor de alimentar, proteger y educar a la Infancia mexicana, pero -
una cosa son los justos postulados, y otra la realidad. Sin embargo, el e~ 
fuerzo debiera mantenerse por lograr, aqul si, el Ideal de la ley. Una úl
tima mención en referencia al C6dlgo Civil y la problemAtlca de Jos nlftos 
callejeros, de las muchas que hay, sobre todo en cuanto al titulo sobre la 
familia. 

Según apreciamos en su momento, uno de los mAs Importantes factores para -
la existencia de los nlftos callejeros, pero ademAs de la criminalidad, lo 
es el maltrato flslco y pslqulco a los nlnos por quienes se supondrla serian 
sus mejores protectores, formadores y·prodlgadores de carlfto, sus padres o 
sus tutores. En la ley existe, sin embargo, un seftalamlento que puede ser 
Interpretado, no ya por los juristas, sino por las personas comunes de la 
manera mas diversa. Este se refiere al Art. 423 del e6dlgo.Clvll: en el -
que se establece ." ( ... ) los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos -
bajo su custodia, tienen la FACULTAD DE CORREGIRLOS y la obllgacl6n de ob-
servar buen ·ejemplo ". 

He aqul una sltuacl6n que ampara la ley, pues el concepto y acci6n de corr! 
glr ha sido en los hechos una serla lesli'.11 a la vida feliz o sana de la po-
blacl6n Infantil, reiteramos que es un factor, no el único. 
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5.2. LAS INSTITUCIONES ASISTENCIALES GUBERNAMENTALES 

En .nuestro pals no existe una sola lnstitucl6n que procure atender Integral 
mente la problem&tica social del niño callejero y si tomamos en cuenta que 
en el continente Brasil y México cuentan con el 50~ de los ninos callejeros 
.!.!Y es incuestionahle la Insensibilidad o desinterés que la adminlstraci6n 
actual y anteriores han tenido para con el problema. 

Podemos mencionar, sin embargo, tres instituciones que· por la naturaleza de 
sus actividades de manera tangencial Inciden en la sltuacl6n de Jos Infantes 
callejeros y una especifica, y de las experiencias de los niños en .dos de -
ellas. Las Instituciones a que nos referimos son el DIF, El Cons.ejo Tute-
lar para Menores Infractores, Los. Centros de lntegracl6n Juvenil y las Ca
sas Asistenciales del DDF 

5.2. 1. EL DIF 

Esta lnstltucl6n para el Desarrollo Integral de la FamHla (DIF) tangencial 
mente se ocupa de Ja probJematlca del nlfto callejero a través de sus hospi
tales para Ja Infancia, en los que se atiende a nlftos de diversas edades y 
padecimientos, asimismo al promover actividades recreativas para Infantes 
en algunos parques pGblicos y continuar en sus centros con el expendio de 
desayunos para Infantes a bajo precio, ademas de procurar hacer llegar a 
l?s ntnos juguetes dos veces al ano; en el dla de reyes Y .. dla del nlfto. 

Por las actividades enunciadas podemos apreciar que no hay pemanencia co
tidiana, pues sus programas ·responden al apoyo a Ja familia lnt1!9rada en -
algunos momentos, m6s no a Ja situacl6n especifica del nlno callejero COlllO 
trabajador ambulante o de otro tipo y con gran riesgo de desarraigo o desa
rraigado de Ja familia nuclear. 

5.2.2. EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES JllFRACTORES. 

Por principio, Ja atenclfm que esta lnstitucl6n pudiera tener para el nl~o 

.!.!Y Adrlana Malvido. Loe. cit. 
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callejero, se especifica para aquellos que se han capturado por haber infri.!:'_ 
gido las leyes penales o cometido alguna infracción a los reglamentos de po
l!cla y buen gobierno. 

As! que la condición en que algún menor tuviera relación con este Consejo -
Tutelar, es la de un infractor ante un aparato expiatorio, situación que no 
es el común cotidiano de la mayor la de los nrnos callejeros. ya que habr~ 
de considerarse al mismo tiempo que para que algún menor llegue a esa instl 
tución, significa que han fallado a aquel algunas de las prktlcas, estas -
si cotidianas, a que les inducen y obligan los captores, el soborno o la -
extorción, asl esUn las cosas • .!.!l/ 
ya menclonabamos en otro apartado Ja caracterlstica de esta institución en 
cuanto a que solo debe internar en sus instalaciones para "observación" -
(Art. 44, 45 y 46 LCCTMIOF) a aquellos menores que no hayan cometido faltas 
leves ( Art. •e LCCTMIOF). 

De tal forma que dentro· de los "Centros de Observación" el menor queda su
jeto a un régimen carcelario, con todas las caracterlsticas de los centros 
carcelarios: tratos Injustos por los vigilantes, conocimiento de las habilj 
dades para la delincuencia, compraventa de drogas, imperio de la jerarqula 
por la violencia, en fin una escuela del delito y aunque también un efecto 
intimidatorio, de ejemplaridad del castigo, como se lo propone impllcitame.!! 
te todo rfgimen carcelario. 

Los resultados de nuestra investigación social arrojaron los siguientes da
tos: de una cantidad de 280 ninos que contestaron a la pregunta 52, 28 ooellos 
( 15.61') indicaron haber tenido una experiencia directa con el Consejo Tute
lar; de estas el 931 consideró que se les trataba mal y solo 7" que reciblan 
buen trato; asimismo en cuanto al efecto benéfico que pudo haber causado -
su tiempo de "observación" para modificar mejorando sus conductas el 
861 considero que no habla servido para nada y el 141' que si le sirvió de 
algo (Gr3fica 55, 56 y 57) 

.!.!ll Fabricio LeOn, op cit. p. 45-48 
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no 

S de nli'os callejeros "-"' han 
aJ11>1recld:l ante el Coosajo Tutelar 

Gr!flca 55 

calidad del trato 111 las lnstalaciC11eS 
del !'alsejo Tutelar 

lb!lflcaclOn benMlca de la con1l:ta IXll' 
la per111!181Cia en las lnstalaclOlllS del 
~o Tutelar 

Gr6flca 56 Gr!flca 57 

As! que el efecto de la función del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
es de escasa Incidencia para mejorar Ja situación del nlno callejero·. Adem!s 

de que en esa Institución no dejan de presentarse las practicas de las c!r
celes en llhlco .!.!!/ y es asl que haya tenido que presentarse denuncias 

contra Ja vlolacl6n a los Derechos Humanos en el Consejo Tutelar para Me-

.!.!Y Marce! Viveros. Anatomla de una prlsi6n,10a. lmpr. México, Ed 
Diana. (c1972) 1986, Prologo. 
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nares Infractores por organizaciones e Investigadores sociales vinculados 
con Ja situac!On del ntno callejero • .!.!§/ 

5.2.3. LOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL 

Los centros de Integrac!On Juvenil (CIJ) tienen una cierta incidencia sobre 
Jos ninos callejeros. en la medida en que un porcentaje Importante de estos 
niños tiene ya adicclOn a las. bebidas alcohólicas y un alto riesgo de consu
mir otras drogas pues ya es significativo el porcentaje de los que se drogan 
Inhalando solventes orgánicos "para aguantar el hambre. el fr(o y el cansan
cio" • .!.!§_/ 

Esta instalaclOn fue "creada para enfrentar el problema de la farmacodepen
dencla. En los 6ltlmos anos tiene como linea principal la prevenclOn de la 
farmacodependencia, Incluido el alcoholismo" 1JlJ 
Los CIJ desarrollan campanas de prevenclOn y tratamiento de la farmacodepe.!! 
dencia y en este sentido su Impacto sobre la poblaclOn de los niños callej~ 
ros puede ser Importante, sobre todo si, como ha ocurrido en algunas e.xperle.!!_ 
etas de estos Centros, se recurre a la lnvestlgaclOn participativa con muy 
diversas dlnAmlcas de aproxlmaclOn, lntegraclOn e lnteracciOn grupales; obra 
sobre todo de los jOvenes profeslonlstas sociales que trabajan en esa lnstl
tucl6n. 

A.dvertlmos que como la lnstituclOn toca sOlo tangenclalmente la problemáti
ca del niño callejero, no puede ni enfrentarla ampliamente, ni resolverla, 
pues sus objetivos son otros. 

115/ Juan Manuel Yanegas "VlolaclOn de las Derechos en Tutelares: Investiga 
- dores" La Jornada, México 13 abril, 1991, p. 17 . -

116/ Isabel Juárez, La sltuac!On de los niftos callejeros en la Ciudad de 
- México". Conferencia CCH Ote. México, Julio, 1988. 

117/ Patricia Garrido, "La farmacodependencla y su prevenclOn dentro de fa 
- comunidad, Salud y Prevenc!On", Centros de lntegracl6n Juvenil, Serie 

Técnico Vól~ 4, 2a. ed., México, (c1963). 1965, Introducción. 
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5 .2 .4 CASAS ASISTENCIALES DEL DDF 

Una respuesta muy limitada a la problematlca del nrno callejero ha sido la -
construcclOn y funcionamiento de algunas casas asistenciales del Departamen
to del DF (Villa Estrella, HOdulo Ixtacalco "Héroes de Celaya", Villa Marga
rita Maza de Juarez, Centro de AtenclOn Gustavo A. Madero, Albergue de Puer
tas Abiertas Casa de Ecuador) y una en particular para el menor trabajador -
(DelegaclOn Miguel Hidalgo). 
La atenclOn que se presta a los nrnos callejeros en esos centros asistencia
les es muy precaria, al!JNS de sus caracterfstlcas son: 
- La mayorfa de ellos funcionan a puertas cerradas, a excepclOn de la Casa -

de Ecuador y el Gustavo A. Madero, como c!rceles. 
- En todos ellos se manifiesta por los funcionarios la"cultura de la slmul!!_ 

ci6n 11
• 

- El person~I no cuenta con la capacltaclOn ni la "vocaclOn", ni mucho menos 
disposlclOn altruista para trabajar con nlnos de la calle. 

- Pruebas testimoniales presentadas ante la ARDF establecen que los menores 
son vfctlmas de castigos ffslcos y emocionales para someterlos al régimen 
dlsclpl lnarlo. 

- Se presenta asfmlsmo la practica de hostigamiento sexual por parte de alg.!!. 
nos miembros del personal. 

- La dieta en el GAM. considerada eje fund11111ental del programa consiste en -
dos tortas. una fruta y un dulce..!!!!/ 

De tal manera que las escasas y tlmldfslmas respuestas por parte de la actual 
adllllnlstraclOn son err3tlcas y ademas se contraponen con los gastos que se -
hacen en 1&11terla polftl ca. 

5.2 .5 CONYENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 

En el mes de diciembre de 1990, el Jefe del Ejecutivo acudlO a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y firmó la convención de los Derechos de la -
Infancia; que consta de 57 articules en los cuales se compromete a superar 
los problemas de la Infancia mexicana en terrenos tan variados como salud, 
educaclOn, allmentaclOn, vivienda, servicios pObllcos de agua potable a todo 
el pafs, contra el maltrato, en fin muy buenos prop6sltos. 

118/ Juan Manuel Vanegas. "No se cumple el programa de protecclOn a nrnos 
- callejeros" La Jornada, México, 13 abril 1991, p. 17 
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C A P 1 T U L O VI 

PARTIC!PACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROBLEMATICA 

DEL NIRO CALLEJERO Y PROPUESTA PERSONAL 

6.1. La actitud de la socleded .civil en general 

Coroncems por conceptualizar brevemente a la sociedad civil como el conjun
to de Instituciones (familia. escuela. estado .•• ) y organizaciones (polltl
cas. sindicales. culturales, c!Vlles) que confonnan al conglomerado social, 
y que se expresan no solo por su propia existencia, sino por sus aportacio
nes actuantes para orientar el rumbo de la comunidad; aunque su presencia 
relativa sea o no sea en detenninado momento muy significativa. 

En la última década la clase trabajadora de los paises capitalistas tercer
mundistas, se han visto afectados muy gravemente en su bienestar material y 
en nuestro pals esto ·ha llevado a que en pocos anos la agobiante pauperlza
clón ocupe la atención de las personas y se deje de lado en la preocupación 
Individual el enfoque colectivo para enfrentar y resolver los problemas. 
Y es as! que los problemas generales no se enfrentan conclent-nte cOlllO -
lo requiere la problem4tli:a, esto es, también .colectivamente, sino que cada 
uno quiere enfrentar y resolver la situación Individualmente y por esa ---
razón es que la problem&tica general continúa deterlo~~dose. aunque algu-
nos pocos mejoren su situación. Esto ha ocurrido y llevado a que todos. los 
problemas sociales se profundicen y agudicen, esto es lo que ha pasado tam
blen por lo tanto con la problematlca del nlno callejero. 

La sociedad civil en general, no ha sido capaz de responder a la solución 
del problema y si bien el conglomerado no manifiesta mayoritariamente 
aversión a los niños callejeros, no se ha detenido el creciente nOmero de 
niños callejeros o en riesgo .de ser callejeros. Pero como ocurre en todo 
problema social, algunos hombres y mujeres de la sociedad civil, sobre todo 
los jóvenes, han sido lo suficientemente sensibles y dispuestos a enfrentar 
el problema y es por esto que a despecho de la. existencia de funcionarios 
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e intltuclones que debieran haber alertado s~bre el problema; han sido o¡:_ 
ganlzaciones de la sociedad civil quienes no tan solo han alertado en su 
momento sobre el problema, sino que son las que tienen el mayor número de 
experiencias y propuestas para resolver el problema de los nrnos callejeros 
que ya existen y evitar que otros lo vayan a ser en el futuro. 

6.2. PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES OE LA SOCIEDAD CIVIL 

En términos generales pudimos advertir en nuestra lndagaclOn sobre los ni-
nos callejeros la existencia de organizaciones de la sociedad civil que d<lJi 
de Ja perspectiva de la praxis adquirieron un compromiso directo.en dlstlJ!. 
tas vertientes, pero con el objetivo común de asumirse como entes actuantes 
en aportar su esfuerzo y capacidad en la résoluclOn del problema. 

Mencionaremos algunas de estas organizaciones y brevemente algunos de sus -
objetivos; cabe destacar que la mayor parte de la lnformaclOn que se anota
ra fué obtenida en entrevistas directas con los participantes de esas orga
nizaciones y en material hemerogr3flco. 

6.2.1 CEllTRO MEXIC"NO PARA LOS DERECHOS OE LA INFANCIA. 

El Centro Mexicano para los Derechos de lo Infancia A.C. (CEMEDIN), es una 
organlzaclOn que se propone desarrollar la Investigación, difusión y promo
ción de los derechos de los nlftos. Cuenta con la publlcacl6n de una revista 
especializada sobr.e el tema y algunos de sus Integrantes adem3s escriben en 
algunos diarios nacionales también sobre los derechos de la Infancia y han 
participado en los eventos de consulta a la cludadanla a que ha convocado 
la Asamblea de Representantes del O.F. en la actual admlnlstracl6n. 

6.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO INFANTIL 

Desarrollo COlrunltarlo Infantil A.C. se propone la dlfusl6n, senslblllza
cl6n de la población y partlclpacl6n en la organlzacl6n, lnterrelaclOn y -
solidaridad de los n!nos callejeros. Ha desarrollado lo que en su momento 
fue el primer documento audiovisual sobre la problem!tlca del ntfto callejJt 
ro en México 
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6.2.3 PROCESOS PARTICIPATIVOS 

Procesos Participativos ~.c. se propone promover el desarrollo Integral del 
nlno, prevenir que sean. lanzados a la calle mejÓrando sus condiciones de -
vida, atender en forma Integral a la familia en su propio contexto ambiental 
promover nuevas opciones educativas, prevenir el alcoholismo y drogadicción. 
Para lograrlo desarrolla la formación de educadores comunitarios, organiza
ción comunitaria del niño, trabajo directo con los niños, atención a las -
relaciones familiares, atención especial a preescolares, atención primaria 
de salud y promoción de relaciones entre la escuela y el entorno social. 

6.2.4 CENTRO EDUCATIVO IXTLIYOLLOTL 

El Centro Educativo lxtllyóllotl (Corazón fuerte, rostro sabio), se propone 
no hacer cómoda la pobreza, sino enC11u zar a los niños y padres para dejar 
de ser pobres y atender la solución a la problematlca del nlno de escasos -
recursos. 
Al considerar que la educación oficial no esta di senada para las faml ! las 
en extrema pobreza, el Centro Educativo lxtllyólltl ofrece a ese tipo de 
familias y personas asistencia. educación y crecimiento. l\sf al nlno de 
escasos recursos y con la colaboración de las comunidades le procura sol~ 
clón a sus problemas reales, de tal manera que enfrenta : la paternidad --
lrrespvnsable, extrema miseria, precaria calidad de vida, personalidad det.11. 
rlorada y falta de Identidad, exigencia de una vida moralizante y productl
'va, Ineficiencia de los programas educativos, necesidad de una pedagogla a.!, 
ternatlva ... con medidas concretas que van desde la asistencia directa hasta 
la Incorporación del nino al desarrollo material de la colectividad y capa
citación laboral y ecológica. 

6.2.5 HOGARES PROVIDENCIA 

Los participantes de Hogares Providencia, se ocupan de proporcionar allmen
tac!On y alojamiento a niños callejeros. Consideran: "El niño callejero es 
un autoabortado, ya que sus familiares han sido insidiosos en la destruc
ción de estos nrnos; los han humillado, comprado, estigmatizado, juzgada, 
golpeado y conde.nado. Por eso el niño rompe con su sentido de pertenencia a 
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Ja familia y ya no es aceptado se autoaborta de ella." 1201 Alerta ademas -
acerca de que para sobrevivir Jos n!nos callejeros han desarrollado habili
dades para manipular a· Jos adultos. Cuentan con 15 hogares para niños -
callejeros. 

6.2.6 EDUCACJON DEL NIRO CALLEJERO 

Educación del niño callejero A.C. (.EDNICA) es una Institución de asistencia 
privada formada por niños de la calle_.Y educadores comunitarios a prlncl--
plos de la década pasada. Desarrolla las siguientes acciones: trabajo eón 
el niño desde la calle, atención directa a los niños de la calle (en hoga
res de la organización), trabajo con las familias y comunidades de niños -
callejeros (para prevenir nuevas expulsiones), formación de grupos autoges
tlvos de jóvenes excallejeros (para generar nuevas alternativas y para con
solidar su proceso como grupo y como personas). 

6.2. 7 MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS 

El Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A. c. (MAMA), se propon.e dJl. 
sarrollar actitudes en base a la alta estima o amor a la vida comunitaria, 
al estudio, al deporte, al trabajo y a la solidaridad en Jos niftos calleje
ros. Establece 4 niveles de desarrollo que van desde Ja detecc!On de meno
res callejeros y establecer contacto con ellos, ofrecer vivienda, aslsten-
cla y educac!On, para suprimir la vida callejera y los hlbltos negativos, 
!lasta la formac!On de grupos de jóvenes. que vivan en forma autónoma con 
autoflnanciamlento y autogobierne, fonnando cooperativas de producción y se 
conviertan en nuevos educadores comunitarios de nlnos callejeros. 
En términos generales estas organizaciones de la sociedad civil tienen dos 
carencias blsicas: recursos financieros y recursos humanos. Aunque en alg!!. 
nas de ellas se han presentado desviaciones del propósito original debido a 
que emerge un llder carismnico con mucha influencia, en general tiene mej!!_ 
res y mayores aportaciones para enfrentar el problema del nlno callejéro -
que las instituciones gubernamentales. 

120/ Gerardo Saurl y Mol ses Vida les "Derechos de la Infancia". El Unlver-
sal, 1a. Sec. México, 18 Junio 89, P. 8 
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6. 3 PROPUESTA 

En. principio parto de la conslderaclOn de que en la sociedad capitalista -
se dan las condiciones materiales e Ideológicas para la permanencia y ade
cuacl6n de las conductas antisociales y para .el caso de los nlnos calleje
ros, de su Improbable erradicación; mAs también de que los problemas dlver. 
sos de las sociedades capitalistas pueden ser atenuados. Asl el problema 
de Jos nlnos callejeros sin ser resuelto si podrla ser atenuado. 
Se requiere por principio dar vigencia auténtica, no manipulada ni demagó
gica, a los principios constitucionales que permitan un pals mAs autónomo 
respecto a los E. U. y una orientac!On de la pol ltlca económica del Estado 
Mexicano que privilegie los Intereses nacionales populares por sobre los -
intereses de Ja bu1'!1"'5la nacional y extranjera. 
Se requeri r6 ent~nces: 
1. Orientar recursos suficientes a las lrÍstituciones pObl leas que atiendan 

los servicios de alimentaclOn, educación, salud, vivienda y recreación. 
2. Devolver al salarlo su auténtico valor y posibilitar con esto mayor po

der adquisitivo por el trabajador. 
3. Abatir el desempleo. esto es dlS111lnulr cada vez m6s el ejército lndus-

trlal de reserva.,. con·medldas de polltlca económica nacionalista y de 
amplie cobertura del e111>leo, no se olvide que la mas grande riqueza de 

un pals son sus hOlllbres, mujeres y nlnos. 
4. COlllbatlr por todos los medios la corrupción en 1-s entidades gubernamen 

tales;dar sdretodo en este caso posibilidad de participación a la sociedad 
civil. 

5. Concentrar la leglslación para enfrentar la problematica de la infancia 
y los nlnos callejeros. 

6. J11pulsar la creación de una lnstituclOn que oriente y coordine medidas 
gubernamentales para la problemAtlca de la infanch y el nlno callejero 
Medidas tales como: 
a) expedición de una cartilla de alimentación gratuita para los Infantes 

y nlnos hasta de 14 a~os de edad. 
b) construcción, conservaclOn, equipamiento y mantenimiento de ciudadelas 

para nlnos de la calle, con amplia participación de jóvenes egresados 



118 

de las universidades públicas (sobre todo pedagogos, socl6logos, 
trabajadoras sociales) 

c) Establecimiento de al ternatlvas curriculares apropiadas a las neces.L 
dades de los nrnos callejeros. 

d) Apoyo econ6mico a nlnos de familias en extrema pobreza, sin exigen 
cla de "altas" calificaciones según los criterios actuales de las ir¡¡ 
tltuciones educativas públicas. 

7. Dar partlcipacl6n amplia a la sociedad civil en la conducci6n y resolu
cl6n de sus problemas con medidas partlclpatl vas comunitarias y democra
tlcas. 

8. Combatir las causas y la promocl6n publicitaria de drogas como el ---
alcohol y el tabaco. 

9. Apoyar los programas de las organizaciones civiles para enfrentar y ate
nuar la problematlca de los ni nos callejeros. 

No hay que ser Ingenuos para creer que las medidas que se acaban de proponer 
se podran llevar a cabO por los actuales administradores del poder pQbllco, 
sera la partlcipacl6n de las distintas fuerzas de la sociedad civil los· que 
los orillen a los gobernantes a darles vigencia; ~era la lucha tenaz, -
callada, heroica de los mejores hombres, mujeres y nlftos de la naci6n los 
que la impulsen y sera solo con la partlclpaci6n d(mlles o millones de vo
luntades de111andando cumpll•lento que se podra lograr. 

Tampoco soy pesimista y compartiendo el compromiso con aquellos que esUn 
dispuestos a lograr una patria mejor para nuestros n1nos_, j6venes, adultos 
y ancianos, asumiré mi responsabilld~d cOlllO ente actuante y conclente de ra 
necesidad social hist6rlca, pues s6lo ccm la acci6n y no solo con buenos 
deseos se enfrenta y resuelven los problemas; as! como con conocimiento Y 

no solo con voluntad. 
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TABLA GENERAL DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

PREGUNTA IESPIESTllS POSllUS RESPUESTAS s CONTESTARON 

1 7 1 0.5 
8 11 5.t 
9 22 10.3 

10 33 15.5 
EDADES 11 35 16.4 

12 44 20.7 
13 36 16.9 
14 17 a.o 
15 7 3.3 
16 6 2.8 
17 2 0.9 216 

2 Con agua 158 75.5 
VIVIENDA Con drenaje 154 73.7 

con luz eléctrica 163 80.0 216 
.~•-

3 padres 87 46.0 

icen <JJien vlW!? familiares 70 37 .o 
amigos 31 16.4 
solo 1 0.5 189 

4 1 3 
2 4 
3 16 

lalrl ruont.os? 4 25 
5 45 
6 36 
7 25 
8 25 
9 15 

10 10 ,, 6 210 

5 frijol 74 31.6 
cam! ·19 8.12 
IU!vos 32 13.8 

•li""'1!0 ...-.:liras 14 6.0 
mas frecuente calle 59 25.2 

tcdl 33 14.1 
cMtarra 3 1.3 234 * 

* Alg.ros dijeran 2 •11'11!fltos 



PREGUNTA 16'1.ESTAS l'OSllUS RESPUESTAS s CONTESTARON 

6 agua 85 42.5 
llCJJlct> refresco 115 57.5 200 

• frecuEnte 

diario 29 14.8 
7 c/3er. dia 25 25.7 

leche a veces 105 53.3 
lfrecuencla de nunca 38 19.3 197 

CXl15lllD 

8 ~ arrhllant.e 64 32.8 
OOrer'o 34 17.4 

actividad ~lro 9 4.6 
de los alballll 21 10.8 
padres lavnl!ra 26 13.3 

911>led> 15 7.7 
otros 26 13.3 195 

9 
¿golpeado? si 162 79 

no 43 21 205 

10 si 96 49.5 
~casa? no 98 50.5 194 

11 111altrato 63 65.6 
caaa cá corrido 7 7.2 

abnbll Je gusta 15 15.6 
no tiene casa 11 11.4 96 

12 bien 61 ~.9 
Relacl6n mal 65 37· 
de padres. regular 35 20 

no sabe 14 8 175 

13 si 110 53.7 
acude a Ja no 53 25.8 
escuela nunca 42 20.5 205 



PREGUNTA IESP\fSTAS POSIBl.5. RESPUESTAS 11 CONTESTARON 

14 lo. 6 4 
20. 13 8.6 

Escolaridad 
3o. 38 2S.O 
4o. 34 22.4 
So. 20 13.2 
60. 14 9.2 

1o sec. 26 17.0 
otros 1 0.6 1S2 

1S matutino 56 48.7 
vespertino 38 S0.4 

turno nocturno 1 0.9 

16 bien 98 SS.O 
trato esa:>lar mal 40 22.4 

regular 40 22.4 178 

bien 107 67.2 
17 mal 14 e.e 

lelac. c. CUIJl regular 38 23.9 

18 caricaturas 92 41.6 
telenovelas 14 6.S 

Progr. prefe- aventuras 24 10.e 
rloos de t.v. deportes 11 s.o 

no la ve 55 25.4 
otras 25 11.3 221 * 

19 si 156 18.4 
¿¡ee OJel'ltos? ro 43 21.6 19' 

20 caricaturas 49 33.5 

lecturas luchas 44 30.1 

favoritas ·rom!ntlcas 3 2.0 
de todas so 34.3. 145 

21 cuentos 12e 63 
prefiere 
aart.os o llbrt s libros 63 23 191 

22 si 208 97.2 amlsta<les en 
barrio no 6 2.e 214 

* algunos contestaron mas de uno. 



PREGUNTA llSPl.STAS PCE!BlES RESPUESTAS s CONTESTARON 

24 verml:lr illtlJlante 120 60.0 
1 inlllaparabrlsas 35 17.5 

Actl vi dad cargacbres 4 2.0 
lnlero 4 2.0 
lllltlS!1!ro 3 1.5 
00 toOO 34 17.0 200 

25 padres 40 20.3 
la:n <JJIEfl faml llares 21 10.7 
trabaja ? solo 58 29.4 

amigos 78 40 197 

26 
3,IXXJ 14 
4,IXXJ 6 
6,IXXJ 40 

Ingresos 7,IXXJ 7 

(en pesos) 
8,IXXJ 12 
9,IXXJ . 6 

10,IXXJ 32 
10-15,IXXJ 36 
15-a:l,IXXJ 22 

a:l,IXXJ 15 190 

27 nunca 51 27.9 /.cada CtJaRt¡ 
desclJlsa ? cada semana 74 41.3 

e/quiere 58 31.7 183 

28 2 1 
3 4 

Durac!On 4 .9 
de la jorm:!a 6 45 
(trs.) 8 35 

10 50 
13 42 
16 2 188 

29 
con la naln! 80 ·.u.o 
con fillllllares 3 1.5 

¿con <JJIEfl parte y parte 44 22.6 
CXJll'.Ji!rte el solo 68 34.9 195 

lrgreso ? 



PREGUNTA RfSPlESTAS POSJBl.ES RESPUESTAS % CONTESTARON 

30 Si 109 71.7 i.mrxe tres O mas 43 28.3 152 !• .......... ? 

31 1 vez c/i!lr:J 41 39 ¿ c/awr!J 2 YeCeS c/ii'r:J 29 27 .6 salen? cuarm cpieren 35 33.3 105 

32 trabajar 16 16.8 
!causa? pasear 45 47 .4 

visitar famll. 34 35.8 95 

33 mal 33 17.5 
trato de bien 89 47.0 
personas regular 67 35.5 189 

34 diario 54 29.8 
juego de vez en cuarro 113 62.4 

nunca 14 7 .7 181 

35 suaves 59 28.6 
calidad bruscas 146 70.9 
de juegos luchas 1 0.5 206 

36 si 113 60.4 nolestari> no 74 39.6 187 pQI" Pl]llCla? 

37 vender 38 33 

causa rae las 19 17 
otros 56 50 113 

38 si 47 23.9 
no 150 76.1 197 

39 invltac!On 10 21.3 
¿por qué? · curiosidad 9 19.1 

le gusta 23 48.9 
otras 5 10.6 47 

40 si 13 8.2 lf.-t> mar!- no 145 91.7 158 
!J.IW? 



PREGUNTA RESP\.ESTAS POSIBLES RESPUESTAS '); CONTESTARON 

41 lnvltaclOn 2 15.4 
i.¡xlr qil? curiosidad 2 15.4 

le gusta 1 7 .7 
otras 8 61.5 13 

42 si 103 51.5 tomado R-OH no 97 48.5 200 

43 lnvltaclOn 44 42.7 
curiosidad 12 11 

¿ por qué le gusta 38 36.9 
otras 9 8.7 103 

44 si 94 47 .7 
i.amce dai!os? no 103 52.3 197 

45 si 105 53.6 coroce !dlr'I! no 91 46.6 196 sext111lldad? 

46 si 22 11.7 Ha tenido no 166 88.3 188 re!. sex.? 
47 si 28 14.9 <ha sldl llllles- no 160 85.1 188 tadl? 

48 si 160 80 <ha peleadl? no 41 20 201 

49 solo 91 50.5 
¿soto o en grupo 49 27 .2 

gru¡xi? ambas 40 22.2 180 

50 ha lesionado 47 27.6 
. le han leslcmd:l 28 16.4 

lesiones ambas 95 55.9 170 

51 si 28 16 
Caisejo no 147 84 175 
Tutelar 



PREGUNTA 

52 
Trato ahl 

53 
lslrviO de alg:> 

54 
espectatlm 

55 
atenclOn en 
caso de Enferm. 

56 

lpadeclmilllt.Os? 

57 

¿ futuro? 

AESl'IESTAS l'ailBLES 

bien 
mal 
regular 

SI 
nada 

Igual 
mejor 
no Interesa 

fanllia 
solo 
amigos 

no 
digestivos 
respiratorios 

nada 
trabajar 
ser profesionlsta 

Hombres 
Mujeres 

RESPUESTAS 

2 
26 
o 

4 
24 

29 
168 

5 

39 
30 
3 

12 
23 
35 

63 
47 
65 

196 

20 

% 

7 .2 
92.8 

4.3 
85.7 

14.4 
83.2 
2.4 

54.2 
41.6 
4.2 

17.1 
32.8 
so.o 

36.0 
26.9 
37.1 

90.7 

9.3 

CONTESTARON 

28 

28 

202 

72 

70 

175 

216 



COllSIDERACIONES PARA EL CALCULO EM LOS APENDICES. 

Las funciones estadlstlcas que se emplearon ·fueron: 
Modo (lt>}.- medida o valor que se repite con mayor frecuencia. 

6 
Me = LI +,L;:,i+,6¡. 1 

Donde: 
LI = limite Inferior de la clase modal (donde se encuentre la frecuencia 

mas alta) 
/::;.. 1 = Frecuencia m6s alta menos la frecuencia anterior 
A 2 • Frecuencia mas lata menos la posterior 

i • Intervalo 

llEDIAllA (Md).- Es la medida o valor que divide a la serle en dos partes 
Iguales, hacia arriba de ella se tienen al 501 de casos y 
hacia abajo otro tanto. 

Md= LI + ltf" - f a 1 
f 

Donde 
LI = Limite Inferior de la clase donde se encuentra la frecuencia acumu-· 

lada que comprende a 
'/: • sU1114 de frecuencias dividida. entre dos. 
fa = frecuencia acumulada anterior a la frecuencia que comprende · f /2 

1 = Intervalo 
Una varlacl6n de la funcl6n anterior lo son las cuartelas 
que se calculan con las siguientes fon11ulas. 

M 
i' Q1 = LI + la 

f 

Q3 = LI + 
2P- - fa 

QI y Q3 

Para Interpretar Q1 se tiene que 251 de los ca"sos tienen valores Inferio
res a Q1 y el 751 restantes superiores. 
Para Interpretar Q3 se tiene: que el 751.de los casos.·tlenen valores In
feriores a Q.3 y el 251 restante superiores; 

Por otra parte, la mayorla de los calculas fueron referidos a relaciones 
directas y expresados en porcentajes; tal como se consigna en la tabla -
general de preguntas, respuestas y porcentajes. 



APENDICE DEL APAATADO 3.1 

DATOS PARA CCNSTRUCCION DE LA GRAFICA 26; 

POLIGONO DE FRECUENCIA RELATIVAS PARA DENSIDAD DE VIVIENDA DE N.C. 

No. de pers frecuencia 
X fa 1' ,. rx. (fxo) ( 10- 1) 

1 3 3 1.5 4.5 0.003 0.03 
2 4 7 2.5 10 0.007 0.07 
3 16 23 3.5 56 0.041 0.41 
4 25 48 4.5 112.5 0.081 0.81 
5 45 43 5.5 247.5 0.179 1.79 
6 36 129 6.5 234 0.169 1.69 
7 25 154 7 .5 187.5 0.136 1.36 
8 25 179 8.5 212.5 0.154 1.54 
9 15 194 9.5 142.5 0.103 1.D3 

10 10 204 10.5 105 0.076 0.76 
11 6 210 11.5 _6_9 __ o.os o.s 

1381 .. I.t 

""• 5 + 45-25 . ( 1) 
(45-25)+(45-36) . 

5 + ~ (1) = 5 + ~ (1) = 5.6896 tlll>ltan/vM;,,..,_ 

Mrt~ 6 + 10t 93 (1) = 6 + ~ • 6.333 hablt./vlvlenda 



lffMllCE 1E. N'NrrNXJ 3.~.2.1 

TABLA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRAFICA 32 PARA EDAD DEL N.C. 

EDAD FRECUENCIA (fXm)o 
fa Xm fXm fXm/l: t [CfXml0] ac 

7 1 1 7.5 7 .5 0.003 0.003 
8 11 12 8.5 93.5 0.036 0.039 
9 22 36 9.5 209 0.081 0.12 

10 33 69 10.5 346.5 0.134 0.254 
11 35 104 11.5 402.5 0.156 0.41 
12 44 148 12.5 550 0.213 0.623 
13 36 184 13.5 486 0.188 0.811 
14 17 201 14.5 246.5 0.095 0.906 
15 7 208 15.5 108.5 0.042 0.948 
16 ;5 214 16.5 99 0.038 0.986. 
17 2 216 17 .o __ 34_ 0.013 1 

,lt:2583 

..,. 12 • t%!:~~ J + l114-36J c1J = 12 + --99~.~a- ( 1) 12+ 0.5294 = 

= 12.5294 = 12 anos 6 meses 9 dlas. 

QI • 10 + ~ (1) = 10 +-i} = 10.545454 10 anos, 6 meses, 16 dlas, 8 horas 

lt!= 12+ ~ (1) 12+ J (1)= 12 + ~ = 12 + 0.204545 = 

•12 aftos, 2 meses, 13 dlas. 

Q3• 13 + 162 ii4148 (1) • 13.._j.:(1)= 13.38888 = 13 anos 4 meses, 20 dlas ' 



APENDICE DEL APARTADO 3.3.2.2 

TABLA DE DATOS PARA LA CONSTRUCCIOll DE LA GRAFICA 35, 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA AClllJLADA RELATIVAS A LA DURACION 

DE JORNADA DE TRABAJO DEL NINO CALLEJERO 

trs.- frecuencia 
fa Xm fXm (fJCm). ·fftxm)~ ac 

o 1.999 1 1 1 1 O.OOD7 0.0007 
2 3.999 13 14 3 39 0.0264 0.0271 
4 5.999 45 59 5 225 0.1524 0.1795 
6 7.999 35 94 7 245 0.166 0.3455 
8 9.999 50 144 9 450 0.3049 0.6504 
10 11.999 30 174 11 330 0.2236 0.874 
12 13.999 12 186 13 156 0.1D57 0.9797 
14 15.999 ~·. 188 15 ___ 30_ 0.0203 1 

1 t= 1476 

Q1 =4~(2) 4 ·+ ~~ (2) = 4 + 1.470 = 5.47 hrs.= 5 hrs, 28 mln 

Md= 6 +~ (2) = 6 +~ (2) = 8 horas 

.Q3= 8 + 14~¡j94 (2)= 8 +-M- (2) = 8 + 1.88 = 9.88 = 9 hrs. 53 mln 

Mo= ª • tsa-3s15~-r5so-301 <2> = 8 • ~º <21 = 8 • ~ <21 = 

= 8 + ~ = 8.857 = B horas, 51 mln. 



!HHllCE 111. lffl!llO! 3.3.2.3 

TNILA DE DATOS PARA CONSTRUCCION GRAFICA 36 

lllGRESOS DEL NIAD CALLEJERO PDR SU TRABAJO 

Ingreso X 103 

fa fx fxm f I t fxma fao tfxm 

2. - 3.99 2ll 2ll 3 fil) 0.0313 O.l!ii 0.031 0.11ii 
4 - 5.99 40 fil) 5 2llO 0.104 0.211 0.135 0.316 
6 - 7.99 19 79 7 133 0.07 0.1 0.21l5 0.416 
8 - 9.99 3l 117 9 312 0.178 0.2 0.333 0.616 
10 -11.99 16 133 11 176 O.O!lll 0.004 0.475 0.7 
12 -13.99 12 145 13 156 O.IBI 0.063 0.5Ei6 0.76"3 
14 -15.99 11 156 15 1E6 O.IBi o.crie 0.642 0.82 
16 -17.99 11 167 17 187 0.098 o.crie 0.740 0.111 
18 -19.99 8 175 19 152 0.079 0.042 0.82 O.'l2 
211-21.99 6 181 21 126 0.066 0.032 o.e 0.963 
22 -23.99 4 Uli Z3 'l2 0.048 0.021 o.m 0.974 
2' -25.99 4 1IB 25 1111 o.ci;z 0.021 0.9!!i 0.995 
ot!i -ZJ.99 1 1'll 27 27 0.014 0.1115 1 1 

1911 1916 

11o • 4000 • 1~o~ti, • 140_191 120001 • 4000• 2~ 120001 • 

= 4000 + f} (2000) = 4000 .. 975.61 = 4975.61 

Md= 8000 + ~ (2000). 8000 + (0.421) (2000)= 8000 + 842.105= 8842.10 

Q1• 4000 + ~ (2000) • 4000 ··~ (2000)= 4000 + 1375 = 5375 

Q3= 12000 + 142 •5 - l33° (ZOOO) = 12000 + (0.7916)(2000)= 
12 

• 12000 + 1583.33 • 13583.33 

x• 1 .916.000 

190 
10,004 
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