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IHTRODUCCION 

Posiblemente fue Plaget (19241 quien lnlcl6 el estudio da la 

construcción del conocimiento social en el nlfio relacton6ndolo con 

las operaciones 16glcas subyacente• y con au desarrollo 

intelectual. Para ello examinó las nociones d• familia, nación y 

Ja condición da extranjero. Posteriormente ea ocupó del estudio de 

ciertas normas sociales de indole moral <Ptaget,1932). 

En los últimos afies, se observa un creciente 1nter4'a por 

profundizar en el estudio de las nociones que el nlfio construye 

aobre au entorno social. DI versos autores han investigado la 

comprensión de nociones económicas y de ganancia (Jahoda, 1979, 

1964; Bertl y Bombl, 1961; Delval y Echelta, 1991, etc.J, nociones 

pollticas, concepciones generales sobre la sociedad CFurth, 1980}. 

<Puede verse una revisión de algunos de estos trabajos en Furnham 

y Lewls, 1966; Delval, 19691. 

Desde una posición constructivlsta ortodoxa <Piaget, 

1924,1932) se podria sostener que las diferencias entre sujetos de 

distintos Ambltos culturales o de diferentes niveles 

socioeconómlcos se circunscriben al •contenido• pero que se 

mantienen los mismos "procesos" de formación, de tal manera que la 

construcción de las nociones sociales seguiria una misma forma de 

desarrollo y las diferencias fundamentales serian producto del 

nivel de desarrollo Intelectual o de la edad. 
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Sin embargo, otros autores, desde las posiciones de la 

palcologla hlstórlco-cutural !Cole y Scrlbner, 19771 o desde la 

teoria de las representaciones sociales CHoscovlcl, 1984, 1988) 

hacen mayor hincapié en que la elaboración de las nociones •• 

realiza a partir del medio que rodea al sujeto, por lo que el 

ambiente Inmediato <experlenclal) seria uno de los principales 

determinantes del desarrollo de los procesos cognoscitivos. 

Por nociones sociales se han entendido las explicaciones que 

el sujeto va construyendo en forma progresiva de las reglas, 

valores y procesos sociales. Estas se forman a partir de las 

experiencias que aquel va adquiriendo~ desde un "patrón" de 

expectativas, hasta convertirse paulatinamente, en conceptos. Esto 

se daba en gran medida a que en los inicios la experiencia social 

se percibe de manera fragmentada, dando lugar a áreas especificas 

de conocimiento, a partir de las cuales el sujeto reorganiza áreas 

de dominio donde agrupa mayor información, cualitativa y 

cuantitativamente de mayor complejidad para construir dichas 

nociones. Estas Araas de dominio se han denominado valores 

sociales, normas y moral <Oelval, 1969). 

Han sido muy variadas las Investigaciones que han abordado 

desde distintas temáticas la construcción de nociones sociales, a 

saber: las nociones económicas y sus procesos de comprensión 

COelval, 19711; la comprensión de los eventos sociales como son: 

escuela, dinero, tienda, comunidad, gobierno y trabajo ( Furth, 

19761; el desarrollo del concepto y valor del dinero !Bertl y 

Bombi, 1981 J; las adquisiciones de nociones económicas y de 



ganancia < Bertl, Bombl y Benl, 19851 y 

II I 

finalmente las 

investigaciones que han abordado la• nociones •oclal•• aobre 

riqueza, pobreza, autoconceptuallzaci6n social y prot••iones (Diaz 

Barriga, et al., 1989, 19901. 

La mayor parte d• loa eatudios aobr• nociones económicas o 

sobre la organización social han sido realizado& con niVaoa de 

pal•e• industrializados que ••laten a la escuela. Algunas 

excepciones aertan el estudio da J'ahoda < 1983), sobre nte\.oa 

vendedores en Zimbabwe o el de Tan y Stacey < 19811 con nlllos 

chinos. 

Nueatro estudio se relaciona con laa lnveattgaclones aobre la 

comprensión da la organización social realizada• por Del val, 

Eneaco, et al. con nlraos eapa~oles y por Otaz-Barrlga, Agutlar, et 

al. con ntraos mexicanos. Nuaa~ro obJetlvo concreto ha atdo 

analizar al desarrollo de las ldeaa acerca del trabajo y la 

ganancia en nlftos trabajadores .. xlcanoa de poblaclon•• 

-rglnadaa. 

En al presente trabajo se analiza cómo el nlfto y el 

adolescente conceptualizan, comprenden y utilizan ciertaa nociones 

sociales: trabajo; trabajo personal; trabajo en .. norea; ganancia; 

trabajo y clases sociales; y autoconceptuallzacl6n. Partiendo de 

que dichas nociones se van formando a partir de las experiencias 

adquiridas por los sujetos, se estudia una población de nivel 

socioeconómlco bajo y con dos caracterlsticas fundamentale~: que 

los sujetos vivan en zonas marginadas y que realicen actividades 

para su sobrevtvencla CUNICEF, 1989), con lo que nos referimos 
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b6.aicamente al "empleo subterr6.neo 11
• 

Tomando en cuenta estas caracteristicas, no se puede dejar de 

lado la •ltuaclón existente de "deprlvaclón cultural" en la cual 

se encuentran, ya que ••to, creemos, influye desfavorablemente en 

el desarrollo ps1,,ol6g1co de estos sujetos con respecto a otros 

fRlesaman, 1980). Algunos autores afirman que los sujetos van a 

construir esas nociones a partir del medio que les rodea, por lo 

cual, el ambiente inmediato Cexperfencial> es uno de los 

principales determinantes del desarrollo de los procesos 

cognoscitivo• CCole y Scrlbner, 19771. 

Se ha aei'i.alado adem6.s que una de las causas de las di fi

cul tadea que encuentra el niño en la construcción de sus repre

sentaciones sociales es su falta de experiencia directa con el 

mundo social (los nifios no trabajan, no realizan actividadea 

económicas, no participan en la vida politica, etc.). Por ello, 

puede resultar particularmente interesante para comprender estos 

aspectos del desarrollo social, estudiar nifios que si tengan expe

r tencia di recta en el mundo del trabajo, aspecto que nos hemos 

propuesto estudiar en la presente investigación. 

Lo esperado en este estudio es que los sujetos tengan una 

mejor conceptualización con respecto al trabajo y la ganancia, 

dado que su construcción puede ser de naturaleza "situactonal". 

Por ast~ r~zán, ae esperarla que la población estudiada tenga una 

mayor comprensión del papel que desempeñan dentro de la sociedad, 

debido a su introducción directa tanto en el aspecto laboral como 

económico. Asimismo. es posible que tengan una mayor 11 conciencio 
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social", manifestando !_as injusticias y deaventaJaa que ae dan 

dentro de los distintos estratos aoclales y principalmente, en el 

nivel socloeconómico al cual pertenecen. 

El presente trabajo se ecuentra distribuido de la aigulente 

manera : 

En el primer capitulo se presenta una perspectiva hlat6rlca 

acerca del conocimiento social, seguido de las diferencias 

existentes entre el conocl•lento social y el conocl•lanto no 

social, presentando las principales teorlzaclones que intentan 

dar explicaciones sobre la construcción de las representaciones 

sociales y la adqul~lción del conocimiento social. Se han retomado 

dos diferentes vertientes: en primer lugar se encuentran las 

expl lcac iones de corte constructl vi ata, las cuales indican que el 

conocimiento se va cons~ruyendo a partir de etapas por medio de 

estructuras secuenc ladas·. y que estas es tan delimita.das por una 

evolución biol6glcá principalmente en· lnteraccl6n con el ambiente 

social. En· segÜnd·o.;·--(lu9ár exponemos la vertiente histórico-
~:·.» ... 

cultu"ral, 18. cuai .. 9·Xp(I°ca· la adquisición de conocimiento a partir 
. -~ ;", . . ', ' ·,. - . -. 

de 18.s refactOn.es·/ -sociales basicamente, esto es, su medio . . . 

famil.iar, .'n'lv~l-~.~o~·ioéc'onómlco, etc., haciendo hlcapié en que el 

sujeto rea.fiza·· transformaciones internas de la información· 

adquirida para tener una mejor adaptación. 

También se hace una recopl lación de investiga_cio~_es :,qu~ :ha11. 

sido realizadas con· temas afines a la nuestra, dando. a·conoce'r. 'lo·s 
•:-· ·, -··.-

datos encontrados en otros paises, permitiendo ast·:lleva:r: ~-,.··cab~ 

una comparación de corte transcultural. 
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El segundo capitulo aborda la situación del marginado en 

MOxico y en Latinoamérica en forma general; una vez ubicado el 

panorama sobre margina.e 1 ón y algunas de sus consacuenc ias, se 

analizar& de manera concreta la situación en la que se encuentran 

los menores de edad (punto principal de la presente 

investigación). Para poder dar una mejor explicación, el capitulo 

fue dividido en siete secciones, las cuales intentan dar el marco 

de referencia para la comprensión de la situación a la cual se 

enfrentan. La primera sección se refiere a la conceptualizacl6n de 

-rglnaclón es decir, a la definición de la cual partimos¡ la 

segunda sección habla de las causas de la marginalidad, a qué se 

debe y por qué existe la marginación; en la tercera parte se 

retoman los tipos de trabajo que ! levan a cabo, esto es su 

sltuaclón laboral; su estilo de vida y vivienda se encuentran en 

la cuarta parte donde se toman aspectos como1 hacinamiento, 

relación familiar, autoridad, entre otros¡ en la quinta sección se 

se habla sobre la legislaci6n del trabajo en .. nares; en la sexta 

parte se explica la situación del nif\o en particular y las 

consecuencias y repercusiones que tiene éste, ubicando los temas 

de forma especifica ·hacia el nifto marginado que trabaja¡ 

finalmente se retoman algunas investigaciones en referencia al 

nifio trabajador y al marginado en general. 

En el. capitulo tercero se da a conocer la metodologia y 

resultados. de cada una de las nociones indagadas. En este capitulo 

se encuentra la investigación de campo realizada; en la primera 

parte veremos el planteamiento del problema asi como los 
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objetivos centrales, seguido del método utilizado y la manera en 

que se obtuvieron y fueron manejados los resultado• obtenidos; en 

esta parte también se dan las respuestas prototipo que fueron 

emitidas por algunos de los sujetos. 

En el segundo apartado de la tesis se encuentran las grAficas 

y tablas en las cuales se presentan de forma visual los 

resultados y conclusiones obtenidas, ast como el formato del 

instrumento utilizado. 



I. CONSTRUCCION DE LAS NOCIONES SOCIALES 

En el presente capt tulo, seran revisados los aspee toa que 

consideramos mas relevantes en el campo del conocimiento social, 

como son: géneaia y definición; Ja polémica en torno a la 

dlferenctaciOn del conocimiento social y no social o fislco; el por 

qué de su estudio y sus campos de investigación; diferentes 

enfoques teóricos y autores mas representativos; y finalmente se 

hara una breve revisión de algunas investigaciones evolutivas 

realizadas sobre este tema. 

1.1 GENESIS Y DEFINICION DEL CONOCIMIENTO SOCIAL 

A lo largo de la vida se adquiero una gran cantidad de 

con6ctmtentos sobre el entorno social, es decir, sobre las personas 

que nos rodean y nuestras interacciones con ellas. Cierto es que 

todo este conocimiento de naturaleza social, determina gran parte 

de nuestro conducta tanto social como cognoscitiva <Enesco, I., 

Turiel, E., Linaza J.,. 1989J; entendiendo a esta último como los 

procesos mentales b&sicos que forman las estructuras y mecanismos 

de la·._memori_a y. d~· la atención; las representaciones mentales como 

son la i~aginación, las proposiciones,- los conceptos y categorias; 

y por, ultimo· los procesos mentales complejos ta.lea como la 

comprensión, el razonamiento dádué~tivo.:e inductivo Y. la resolución 

de problemas <Vega, 19661. 

Algunos autores < Turiel 1963; .·,Koh.lberg 1.9~6 y .Flavell 1977, 

el to.dos en Ene seo et al. 1969 J se :'ha~'.i~.)-~t9.ré88.do··.Por"· .. ·~1·. est~dio de 

temas sobre el desarrollo del au.~~~:·~-.~'~-;~{~~-;·:/¡~··::~-~~p"·~~nsióri·-s~ciaÍ 
.· :::::· ,·.::-.·.·· .·· ,. -

del yo, la conducta y el conocimiento' soc-18.l Pi-incipá.lmen·t~, a· 
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partir de los cuales se genera un marco teórico y conceptual al 

respecto, en donde explican la vida social del Individuo integrando 

los aspectos cognoscitivos y socto-atactlvo11 da la# experiencia 

humana com son loa valorea morales, leyes, reglas o normas 

convencionales, la comunicación y la interacción del niKo con el 

adulto ( Ideml, 

Cabe resaltar dentro de •ata marco conceptual, la obra 

psicológica y epistemol6glca de Jean Piaget !El Juicio Horal, 1932) 

como uno de loa legados mAa importantes a la psicologia actual, y 

quién con sus primeros trabajos contribuyó eapect ficamente al 

estudio de la génesis del conocimiento aoctal y en lo• qua estudió 

el razonamiento soCial. Estos trabajos han sido y •iguan siendo 

punto da partida para la realización de numerosas inveatigacfones 

en el campo social. Piaget realizó trabajos sobre el desarrollo de 

la inteligencia y del conocimiento fisico y 16gico, donde 

desarrolla de manera sistem~tfca la concepción da que el 

pensamiento se va construyendo a partir de las interacciones de los 

individuos con su mundo social y fislco. Tal concepción se ha 

denominado constructivista, dando lugar a la formación de modelos 

de desarrollo cognoscitivo social <Enesco, et al., 1989>. Es 

importante mencionar que a pesar de las aportaciones de Plaget en 

el campo de conocimiento social, la dicotomia cl&slca existente 

entre lo cognoscitivo y lo social no ha sido del todo superada, ya 

que por mucho tiempo estos dos enfoques se han desarrollado sin una 

inf.luencla mutua. 
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Cada una de estas concepciones se Interesó por su propio campo 

de estudio. Por un lado, la pstcologta cognoscl ti va prestó especial 

atención a loa procesos cognitivos del individuo en ambientes 

artificial••, ain atender el contexto aocial en el que ae 

desarrolla éste. Asi los cognoscttlvtstas pretendian llevar a cabo 

eatudtoa del conocimiento desligándolos de las interacciones 

sociales a partir da las cuales se construye el significado. Por su 

parte la psicologia social se ocupó de distintos aspectos de la 

conducta y de las influencias Interpersonales, sin alcanzar una 

comprensión de los mecanismos psicológicos tntrapersonales 

1mp11 cado a. 

Fue a finales de los ai\os 60'•• cuando loa psio61ogos 

sociales se interesaron por el estudio de las respuestas 

cognoscitivas del Individuo y los procesos mediante los cuales se 

lleva a cabo la codificación e Interpretación de la Información del 

entorno social. Al mismo tiempo y concordando con los 

planteamientos de la pslcologia social, algunos psicólogos 

cognoscitivos empiezan a interesarse por la conducta• y 

razonamiento del Individuo en su contexto real. 

Cabe resaltar el interés de la psicologia evolutiva en al 

estudio del desarrollo de la cognición social, superando 

parcialmente la dicotomia de lo social y lo cognoscitivo, aceptando 

principalmente que el conocimiento social no es mAs qua·.un·~elemento 

particular de conocimiento general que est4. regido::por.:,·la.s· misma& 

layes y procesos psicológicos; posteriormente coment~'remos, que esta 

premisa ha sido muy debatida <Enesco, et al., 1969). 
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Fue la confluencia de intereses del enfoque cognoscitivo y la 

psicologla social lo que dio las bases de la pdcologla de la 

cognición aooial. Es necesario reconocer que se requiere d• la 

adopción de una perspectiva evolutiva d•l conocimiento, a•I como 

también estipular las posibles diferencias entre el conocimiento 

so~l y no social o fiaico, ya que a través de una Investigación 

evolutiva podemos tener una respuesta pertinente al problema de 

c6mo se construye y comprende en diferen.tes periodos de la vida el 

conoctmtento social. 

Es asi como los psicólogos evolutivos y cognoactttvtatas han 

contribuido a la nueva &rea de 1nvest1gact6n del conocimiento 

social, en donde no dejan de existir dlferenclaa tanto en los 

intereses como en las teortas de cada disciplina. De asta manara el 

interés da los cognoscitivistaa es estudiar cuales son las reglas 

mediante las cu6les la información social es interpretada y 

organizada por el sistema cognoscitivo, y c6mo tal información 

afecta a procesos cognoscitivos generales. Por su parte, los 

psic61ogos evolutivos sa interesan por aquellos cambios y procesos 

qua se llevan a cabo en el organismo desde el nacimiento hasta la 

etapa adulta, asi como también buscan identificar lo que produce 

tales cambios, y las diferentes formas y contenidos del 

oonoctmlento social a lo largo del desarrollo. Lo mencionado 

anteriormente se apoya con algunos estudios evolutivos tales como: 

las relaciones Interpersonales (amistad y autoridad) (Damon, 1977), 

la comprensión de las normas morales y soctoconvenctonales fTurlel, 

1963; Shantz 1982; Enesco y Olmo, 1967>, el razonamiento moral 
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<Kohlberg, 19761 y la comprensión del funcionamiento de la sociedad 

en sus diatJntoa aspectos politlcos, económicos y sociales <Del val, 

1981¡ Furth, 1980, citados en Enesco, et al., 19891. 

En los t:il timos allos ha sido mayor el acercamiento de la 

pslcologla evolutiva y de la psicologla social cognoscitiva, éste 

se ve tanto an sus planteamientos teóricos como en la naturaleza de 

los estudios emprendidos. 

En cuanto a Ja definición del campo de la cognición social, 

varios autores lo han venido explicando desde una perspectiva de la 

psicologia social por medio de los estudios como los realizados por 

Bruner y Tlagurl (1954) en los procesos de percepción y Juicio de 

las peraonaa; recientemente y bajo una perspectiva evolutiva para 

Shantz (19751 el campo de astudlo de su interés es el modo en que 

los nifi.os conceptualizan a otros (Citados en Enesco, et al., 1989>. 

Por su parte Oamon ( 1981;1983> dio a conocer los distintos 

significados que se le pueden dar al termino "cognición social 11 1 

uno de estos hace referencia al aspecto organizativo de éste: 

conjunto de ideas, oategorias y principios que van a estructurar el 

conocimiento del mundo social: el segundo significado hace 

referencia a los métodos por: los cuales las personas obtienen, 

utilizan y generan informaci6n acerca del mundo social. 

No hay que dejar de mencionar que existen autores que insistan 

en ampliar los limites conceptuales del dominio de la cognición 

social mas allA da los contenidos puramente sociales. Entre estos 

autores se encuentran Baarison, quién concibe que el énfasis dado 

a la cogn1CJ6n social en términos de una clase particular de 
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objetos de conocimiento se eat6. ampliando para incluir loa proceaoa 

generales mediante los ouale• •• conatruye cualquier tipo de 

conocimiento (Citado en En••co et al., 19891. 

Al entender a la cogntc16n •octal en un marco m6• amplio, •• 

que viene a ser afilo con la teorta plagettana, la cual fue 

importante para enfrentar la dicotomia entre lo cognoscitivo y Jo 

social, sin dejar de sefialar la val ioaa contribuc16n de la 

palcologia evolutiva al respecto¡ aai como au partlctpaclón en la 

problem6tlca de la definición del conocimiento •oclal. 

A1pesar de la valiosa contribución de la teoria de Plaget al 

origen y definición del conocimiento social, Damon 119791 argumentó 

que este enfoque ho explica satisfactoriamente laa relaciones 

existvntes entre la capacidad Individual para crecer 

intelectualmente y la herencia cultural. 

Después de haber abordado la Importancia y problem6tlca del 

origen y defintci6n del conocimiento 11octal, paaaremoa a hablar 

acerca de las diferencias existentes, entre el conocimiento social 

y no social o fislco. 

1.2 DIFERENCIAS ENTRE EL CONOCIMIENTO SOCIAL Y COMOCillIEJfTO NO 
SOCIAL O FISICO 

En loa ~ltlmos años •• ha hecho mayor hincapt• en diferenciar 

el conocimiento social del conocimiento no aocial o flaico, lo que 

ha originado grandes polemicas. 

A oontinuac16n •• mencionar6.n algunas clasiflcaclonea •obre el 

conocimiento clentifico, es decir, entre las ciencias naturales y 

las ciencias sociales, ya que las primeras se ocupan de loa hecho• 

tisloos y biológicos y las segundas &e interesan por el hombre en 
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au a•p•cto •octal. Entre estas existen d1ferenctaa qu• llaman la 

atención y que han originado el planteamiento de •i el conocimiento 

fi•ico es de la mi•ma naturaleza que el •acial y •I la• ciencias 

ftalcaa y la• aoctal•• aon formas d• conocimiento ••meJante• 

IDelval en Ene•co, et al., 19691. 

Laa clenclaa flslcas tienen un mayor adelanto en vario• 

a•pectoa, uno de esto• •• refiere a su• ~todo• de predlccl6n de 

los fen6menoa, mientra• las cienclaa social•• •• han considerado 

con un grado menor de desarrollo. Es entonce• ast como se plantean 

una de la• dtferenclaa entre esta• doa clenclaa, por un lado el 

grado de de•arrollo de cada una, y por el otro la po•ibllidad de 

dtt9renclaa m6a profunda• dertvadaa de la naturaleza de au 

propó•ito de e•tudlo. 

Los argumento• que defienden al conocimiento aoclal son: 

mucho• aapectos de lo aoclal no pueden experimentarse por 

cuestione• pr6ctlcaa y por la dificultad del manejo de grandes 

grupos; •1 poder lograr contra•tar las hlpóteala h1atór1caa, asl 

como tambl•n •e da la peculiaridad de que el aujeto co;noacente 

puede llegar a establecer una ralac16n de uno a uno, mientra• que 

los objeto• como tal•• no podrian llegar a tener eata interacción, 

lo cual hace diferente el concepto de objetividad en comparación a 

las ciencias flalcaa. Esta interacción del •ujeto con el objeto 

efectúa una diferenciación del conocimiento aoclal con el de las 

clenclaa flaicaa <natural••> 1 ya que esta ••ria una •ituaclón 

impo•lble entre objeto• flslcoa. Lo que facilita la obtención d• 

••ago•; aal como tambl•n el conocimiento que •• tiene acerca de la 
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situac l 6n de experimentación puede alterar los resultados o también 

cuando •l sujeto se percibe observado o estudiado •• altera su 

conducta. Laa argumentaciones anteriormente mencionada• apoyan una 

de las diferencias existentes entre el conocimiento de lo ftafco y 

lo social, diferencias consideradas m6.s de jerarquia que de 

calidad. 

Asimismo las discusiones acerca de las diferencia& entre al 

conocimiento social y no social o f1slco se han movido en dos 

ni veles complementarlos, el primero se centró en las 

caracterlatloas del objeto a conocer y del tipo de relacione• qua 

se establecen entre. el sujeto y el objeto de conocimiento y en un 

aegundo nivel lo que se planteó fue si difieren en cuanto a Mus 

procesos subyacentes y en aus mecanismos de adqulaicl6n. <EnBsco, 

et al., 1989). 

De esta forma para Plaget (1932>, los mecanismos que se llevan 

a cabo en la construcción del conocimiento son únicos y universales 

cualquiera que sea el objeto de conocimiento. De acuerdo con ••t• 
punto da vista, se encuentran otros autores qulena• argumentan qua 

el conocimiento social es estructuralmente i•omórfico al 

conocimiento no social y por lo tanto no ea necesario hacer una 

distinción objetl va entre hechos flslcoa y sociales. Aalmhmo 

Broughton !Citado en Enesco, et al., 19891 defiende el Isomorfismo 

entre ambos conocimientos, dice que lo físico y lo soc.ial se 

interpretan hasta el punto de que los aspectos aparentemente rnA& 

fisicos de la vida son a menudo los mas sociales, y los qua 

aparentan ser fenómenos sociales pueden ser puramente fisicos. 
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Por su parte loa psicólogos evolutivo• mantienen que el 

conocimiento difiere en cuanto a aua mecanismos y procesos 

tmpltoltoa. Uno de su• argumentos con mayor fuerza ••: el sujeto 

tiene relaciones Intencionales y comunicativas cuando hay una 

tnteracci6n sujeto a sujeto y cuando el individuo reconoce que el 

otro tiene un sistema psicol6gico aemejante al de •l, con estados 

afectivos y cognoscttlvoa; con la capacidad de aprender, recordar, 

de penear, etc., a diferencia de la interacción sujeto- objeto. Ea 

asi como se ha descrito la intención comunicativa, presente a6Jo 

en nueetraa tnteraooiones con las personas y no con los objetos 

fiatco• 1 ld•ml. 

Para Damon (1979, 1983> la• diferencias consisten ~n que en 

el conocimiento social intervienen procesos tiplca y e)(clualvamente 

sociales como Ja comunlcaci6n, la atribución o la adopción .de 

perapeotlvas que probablemente impliquen la construcción de 

nocionea y principios que son cualitativamente diferentes a los del 

conocimiento fisico y lógico. También •eftala que las diferencias 

entre el conocimiento social y no social o fisloo es que en ••te 

ólttmo se sitúan no tanto en el terreno de los procesos 

cognoscitivos generales, sino en el tipo de acclonea e 

interaccionas que el hombre establece con una u otra claae de 

objetos. 
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Turiel (1983, 1985), por su parta propone que el conocimiento 

social y no social se construye en sistemas di ferenc fados. 

Asimismo dice que es necesario distinguir no sólo entre 

conocimiento social y no social o fisico, sino también entre 

distintas formas de conocimiento dentro de cada uno de estos dos 

domi nlos generales; lo que quiere decir que dentro de cada uno 

existen principios organizativos diferentes, por ejemplo, dentro 

del dominio social e{ conocimiento moral se organiza en torno a 

principios diferentes a los del conocimiento socio-convencional y 

evolucionan con ritmos y pautas propias de cada uno. Desde este 

punto de vista se considera un modelo de la cognición social el 

cual toma en cuenta distintos acontecimientos, contextos y formas 

de interacción social, y cuyo conocimiento se organiza en torno a 

categorias y principios cognoscitivos diferentes. 

Flavell (1977> propone que la mayor parte de los procesos y 

operaciones bAsicas de la mente est&n presentes en el conocimiento 

social y no social, sin olvidar que es la misma mente humana la que 

piensa acerca del mundo fisico y social, sin negar que existen 

algunas herramientas cognoscitivas especificas para obtener 

información acerca de. los objetos sociales; es decir, apoya la 

tesis de un conocimie~to unitario y no especifico a cada dominio 

(Citado por Delval en-Enesco, et al., 1969). 

La posibilidad de distinguir entre los campos de conocimiento 

no implica considerar al conocimiento social como un campo 

distinto, con formas de conocer especificas e irreductibles a 

otras, es decir, los conceptos, categortas, .esquemas tienen que ver 
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con las propiedades de lo que conocemos y con el tipo de acc!ones 

que ponemos en juego entre loa objetos. Por último es esencial 

subrayar que las lnveatlgactones en .oienclas sociales realizadas 

dentro da la psicologta cognoscitiva han puesto de manifiesto la 

posibilidad de utilizar los métodos de las ciencias más avanzadas, 

sin embargo, esto plantea la problemb.tica al suponer qua la 

investigación de lo social es un campo diferente al fistco-natural, 

aunque no hay evidencia convincente de que ambos sigan las mismas 

lineas respecto a los métodos de estudio y contrastacl6n de 

hipótesis; pareciera ser que desde este punto de vista de la 

ciencia, es decir, en cuanto a la posibilidad de utilizar los 

mi amos métodos de estudio• las diferencias entre ambos 

conocimientos no se pueden evitar. 

Finalmente. para poder hacer un planteamiento claro de la 

génesis del conocimiento social, es necesario partir del hecho de 

que el hombre es un animal social, donde su conducta y en general 

su conocimiento están determinados socialmente, por lo que se dice 

que el conocimiento es intrlnsecamente social (Oelval en Enesco, et 

al., 1989!. 
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1.3 LOS CAMPOS DE ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO SOCIAL 

En ocasiones los estudios sobre el campo social han llevado a 

cierta confusión, ya que cuando se hace referencia al aspecto 

social se suele distinguir entre la conciencia y la conducta, 

afirmando que no tienen por que coincidir. 

Se sabe que desde los filósofos clásicos se ha sePíalado la 

existencia de diferencias entre lo que la gente piensa qua ae debe 

hacer y lo que hace. La diferencia se establece entre lo que la 

gente hace realmente y la representación que tiene de lo que hace, 

lo que Piaget diferenciaba "entre la pr6.ctica de la regla y la 

conciencia de la regla" <Enesco, et.al>. 

Se cree que a 'pesar de ser dos aspectos diferentes y da la 

posibilidad de clasificación para su estudio, no se pueden 

distinguir de forma tajante, ademas las relaciones entre conciencia 

y conducta distan mucho de ser sencillas. Esta dicotomia se 

encuentra reflejada en los estUdios realizados a lo largo de la 

historia de la psicologla evolutiya. 

Algunos autores <MoniÓ~~.:~/i.~:~~; "Buhler,· 1927; Barnes 1 • 1B96; . ·. ··" 

citados en Del val, et al .• ~ ... i9_á9Jy~·~· .i,nteresa.ron por la realización 

de estudios sobre la .. c~nci"S..~~·~~).\ -~~s ;·_actitudes y la conducta 

social, por medio d9)«"oP:l·~·~~~~~-;:·~~p~e·~adás por los niños en sua 

respuestas a cuest·~~~,~~:·1~9~_\ .. ~~~i.~/;:~~~ .. : .. ·: ~-~·~, que se intentaba obtener 

información acerca·· d~i:r'O':.'qú,¡'. 10~'.':·~:(fi~a·· Pi~nsan. Sin embargo durante 

mucho tiempo estuV~; ~~:.:~~~·;;:~.:i·:·, ~:~.~,i·fza~·f6n ·de trabajos descriptivos 
. . . .... ·< :_· ... -::·,,'. -~. ···:> . 

y norm~tivos· ~o~re e1·:>éte·~-~~~-6il·~~: .;Octai cie los ni5oa, indicando a 

qué edades ,aparece~ ~~~~-~~¡:~·~~~-~ ··~~nd.~ct~s, siendo el conductismo 
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la teorta psicológica con mayor auge en la realización de.estudios, 

en donde intentaban mostrar bajo qué condiciones aparecen. las 

conductas y cómo se aprenden éstas. Trabajos en los que se ,concebia 

al desarrollo social como un proceso regido por las mismas leyes 

del aprendizaje en general< Sears, Haccobby y·Levin, 1957; Bandura 

y Wo.lters, 1963¡ Cito.dos por Delvo.l, et al., 1969), Asi, dentro de 
•sta perspectiva el individuo va aprendiendo las normas sociales 

por la influencia de los adultos y en función de lo que los otros 

enseftan, proceso en el que se le atribuye un papel muy importante 

a lo. imitación, descuidando las condiciones del propio sujeto. 

Esta corriente se interesó por los factores y las condiciones que 

producen determinadas conductas, dejando de lado al. papel del 

conocimiento en la conducta social y a la labor construCttva .del 

sujeto. ... .· .. 

A finales de la década de los 50 1 s, .la P·~·icolo9f~:.c"~gÍlii."iva, 

puso de manifiesto la importancia q~~.-.-.~--~~~-~.,·1·~};~~·~·~:~:~--~:~~."c_~~~-~ d~_'.i .. 
conocimiento en la determinación ci~---~>··a·:~~.-dci~d:~~'t·~:~;>:E:·~t:~·~ ~·~r·~·¡·~·nt~ 

floreciente en la ·actual Ida~~.· :~E1fr+:t.~~:~~~~~ '~~ ~e~tu~~ar ·.•."el· 
conocimiento s·~·cial , ~~rte~:de·,' l"á~~ t'ci&·a:;:·.~'qU:: .. f4'. Có'ñdúC't8:_.·:'no Puede 

:: te~~er&s:nosci 1n~1eEJs~t~u:l~t~:j{~{·~f .~'.lkf f j~~::~d·lj:;~··:~t l~::L: i :ca::: . 

relaciones ent;:e .. u~6~/sm;;Os'i~~d~:i~.~.~~:~¡.'aspéct~s s~ ·~¡,jeto ·.de 
estudio de acuerdo c'ori BroOks~~Uri~"_:.'y: .. Lé~~~5-./~·~:~7a·.:~1 t8d0~ eil Eneáco, 

et al,, 1989 J. ·,·"· ·:·'.·{::·'_:·~..,_ 
:;:'',':'\: ··::. ;'" 

Loa trab~jos que se· han ·~a·nc·1·6na'd~· :co,ry_:-~·~t~l-~-~~i.dad· se ocupan 
.. ,,;;<·-:,.: .......... : :. . 

de la representación 'del mundo.soé1ar.:.en forma".~.C»ta"n compleja, sin 
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embargo, el aspecto central en la representación del mundo social 

es importante para el presente trabajo sobre todo en relación con 

las instituciones y la vida propiamente social, y sólo ha tenido 

lugar recientemente en algunos estudios fragmentarios. En tales 

trabajos la labor de Plaget es pionera, en su libro El Juicio y 

razonamiento del niño (1924) abordó algunos rasgos del pens4mlento 

del ni Pío en relación con su comprensión de nociones de tipo aoolal. 

Ahi mostró como las limitaciones de la lógica infantil plantea 

problemas para la comprensión de nociones sobre la familia, sobre 

las relaciones de extranjero, etc. 

Aconttnuación se menciona la clasificación elaborada por 

Oelval t1981J, para·tos estudios hasta ahora realizados en el campo 

del conocimiento sooial: lJ Investigaciones sobre el conocimiento 

psJcosoclaJ, el cual abarca tanto el conocimiento psicológico de 

los otros como -el de nosotros mismos, y que se denomina "social 

cogn.i t·i-on" i 2J el estudio del conocimiento moral o las normas 
-· -- >. 

sociales. gobern'O.das·· por; la :Justicia [objeto de estudio sobre todo 

par.a",,:lo~_;": .. t~~~-~-~~'~:(é:í~a.'.· fuerOn'. realizados por Piaget, (1932> y 

Kohlbe~g ··e 196e;1969;i9761 l ·; .31. los trabajos sobre conocimiento de .. -···, ·-··· .. , . . ·... -

los. s'ist~·rriá~\~d~·y:·~~:{~~·t·o~~s '?~~ciales y de las instituciones, 
::' .. " .. :•:'/.·.•; :"_,"~ .. :'/J-, .... _ .. _·¡•._'.{·~~~ :,.-· 

socJetal. · · lnc lui ria._·e1· :conocim!Gnto. de las convenciones soc iale,s, 
' :,..: ::,~·-· -":"·. ~ \ ·.::~ .. ~:.: '·')'" .' ,,~ :.:· ..... ,•' 

de>fas.;_norinaB·i;:C~~v!n'~.i'~-~a·1ás?que, rigen las relaciones entre los 
.··;-:; ·~-; '•',; -.. < 

indlyi.d~o~·~··:-.~~.~/·~"~~.~í',~-~~\.ry~"'._:_~:ue~~n confundirse con las normas 

rriora19s •. _E1-~~·ó.r:iO'éi~(e·ntO·;~s6C·i~l.·._de .los otros como individuos se 

di fer~nc~i~;·.~-~'i':'.-c~·~:o~fth·~:~:~-~-~~":.'.~,~.:·:~~~·~:. :1 _nsti tuci'Ones, pero. lo moral es 

un a~pecf:..~·,--~.":10~'' ~.enet~~-:·_:·~.~d,~s :·1áS :relO.ciones sociales, tanto las 
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individuales como las institucionales coe:1va1,··en E~.f!.sC~:,· ··et ·'.al,';,· . 
.;, 

19891, :.".'··'··; 

Shantz ! 19821 propone otra claslficaclón en.<tá._'que se;,pJedan .· 

dlstlnguir cuatro domlnlos de la experlenc.la ·y dei ';,~·¡,601in1:e.nt.o 

social1 

1J el hombre y los demás individuos como organismos que .tienen 

eventos psicológicos como pensamientos, sentimientos, intenciones, 

preferencias, razonamiento, actitudes, etc.; 2) las relaciones 

sociales di&dicas tales como relaciones de autoridad, amistad, 

confl loto, etc.; 3) las relaciones de grupo social tales como 

sistemas lineales o configuracionales que relacionan a varios 

individuos con otro , delimitados por conceptos de dominancia, 

afiltaci6n, liderazgo, y reglas que son compartidas por miembros 

dentro del grupo; 4} los sistemas sociales m6s amplios como son la 

familia, escuela, instituciones sociales, naciones, etc. (Delval en 

Enesco, et al., 1989). El ~utor .no asegura que tala& categorias 

sean exclusivas y que tampoco·ª·ª· decl~ran sobre ·1a realidad de 

estos campos para el ni fío;-· .P~r-~·-.- s(·:·:~&~iiáia. ~.su· v~.1or· heurtstico, 

adema.s de ªº iarar que el· cam~_;,,~·:··~e .. ~-¡·~·- mo·r~i~.·--t~~ci~-1á ·pos1b-1 i !dadas de 
• ;• •' <' <,;~• ,> ~·;:•'r ., '• •, • -... - • • 

aparecer en todos Jos. antei-1'~,r:s, :~un~f{";;~º -~ece~a;:lamente. Lo 

moral seria una manera de .. ::,- relaC1o·nars.e;-~:- con-.· los dem&.s en 
¡'·e/·: :,> ;.:~ -.... ;1' . 

determinados tipos de probi'~~~~~}'/~~-~~}J:i.~'}:·i_~:~'.!ó:~~-·~·a~~-~~ 

:::::· º~· :::::::::~::·::;º;:;:~:tq&~~~f ª\~¡:::::;;:::::: 
··.· · .. 

construcci6n del conocimiento·~ocial. 
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1.4. ENFOQUES Y TEORIZACIONES ACERCA DE Lll. ll.DQUISICION DEL 
CONOCIMIENTO SOCIAL 

En este apartado se harA la .revisión de diversos enfoque• Y 

teorlzaciones que dan expltcac16n al complejo problema de la 

adqusición del conocimiento social. 

1.4.1 La teoria conatructiviata paicoqen6tica piagetiana. 

Como anteriormente lo mencionamos Piaget ha sido quien dejó 

uno de los legados m&s importantes en la p•icologia actual. Sua 

primeros trabajos contribuyeron especi ficamente al estudio del 

conocimiento social. Autores tales como Doise, Deachamps y Mugny 

119781 sefialaron que la labor de Piaget 119321 referente al juicio 

moral son ºverdaderos trabajos de psicologia social•, en los que el 

autor recurre a una linea social en esencia, puesto que explica el 

paso de la heteronomia a la autonomía de las concepciones morales 

Infantiles IEchelta, 1988 p. 531. 

Sin embargo el esfuerzo mas importante realizado por la 

escuela plagetiana fue el de darle explicación al desarrollo d• laa 

estructuras cognoscitivas, que est6n en contacto con un medio no 

social, siendo estos más que otra cosa el punto central de sus 

trabajos, elaborando asi conceptos talea como el de equilibración, 

asim~lación y acomodación dando lugar a la adaptación, adem6s de 

construir un modelo teórico cuyo objetivo fue el de dar explicación 

del desarrollo del conocimiento en el hombre. 
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Asi, para Plaget el desarrollo cognoscitivo es el resultado de 

un proceso de conatrucclón de estructuras, en el cual distinguió 

una 11arie de estadios, donde cada uno de •stos es base para el 

siguiente nivel, ain olvidar que también se encuentran unidos 

internamente al deaarrollo de la afectividad y socializacl6n del 

nii'10. 

En un inicio el ni~o no tiene ninguna conciencia del yo, es 

decir, no hay frontera entre el mundo interior o vivido y el 

conjunto da las realidades exteriores. Es importante especificar 

que en la medida en que el yo continúa tnconsclenta de si mismo 

(indiferenciado), toda la afectividad queda centrada en su cuerpo 

y su acción, ya que sólo con una disociación del yo y de los otros 

es qua se da la diferenciación tanto afectiva como cognoscitiva 

(Piaget e Inhelder¡ 1969 /19841, La evolución de la afectividad 

tiene un trayecto que va de indiferenciación del yo con su entorno 

inmediato, pasando por distintas etapas hasta llegar a construir la 

estructura cognoscitiva que le darA las herramientas necesarias 

para tener un yo diferenciado, tanto de las personas como de los 

objetos. 

A través de las reacciones intermedias (inicio a la actividad 

lúdica> es que se incrementa la complejidad psicol6gica, por medio 

de conductas de satisfacción y .contacto interpersonal 1 siendo éstas 

cada vez m6.s importantes para dar acceso a la comunicación. De esta 

manera el nUío comienza entonces a ~eaccionar en.-forma diferente, 

iniciando la diferenciación entre ·la&: personas y las cosas, 
... · .. ·.,e 

llev6.ndplo a esquemas que puedan relaciOrl'~rse c"o~ la acción propia. 
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Empiezan las relaciones surgidas a partir de Ja "elección del 

objeto afectivo•, conciben la aparición de la doble formación de 

un yo diferenciado y del otro¡ qua ae convierte en un objeto de 

afactlvldad, esto ea, el establecimiento de los prlmeroa 

intercambios sociales (estadio sensorlomotor). 

A pesar de la indiferenciación que se lleva a cabo en el nivel 

anterior, el nU\o vive un egocentrismo intelectual <etapa 

preoperatorla) , donde el pensamiento del nlfto ea plenamente 

subjetl vo, siendo l ncapaz de pre sel ndl r de su propio punto de 

vista, se aferra a percepciones que aún no sabe relacionar entre 

al. El nlfto durante este periodo adquiere conciencia del mundo por 

medio de actividadeS lúdicas denominados "juego simbólico", el cua.l 

posibilita la aproximación al mundo social por medio. de la 

imita.ción como la herramienta al servicio de la asimilación lódica. 

Es asi como el juego simbólico es un medio de adaptación tanto 

intelectual como afectivo; formando parte escencial en la vida del 

niño, quién est~ obligado a adaptarse a un mundo social de adultos, 

cuyos interesas y reglas son aón exteriores. 

El dasarro_llo del lenguaje es un instrumento esencial de 

adaptación que no es lnvSntado por el nU\o sino que es transmitido 

en formas. ya hechas y reconocidas de naturaleza colectiva, por lo 

tanto, éstas son impropias para expresar la• necesidades o las 

experiencias vividas por el niño, por lo que es indispensable que 

pueda disponer igualme".'te de un medio propio de expresión, o sea de 

un sistema de significantes construidos por él y adaptables a sus 
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deseos, como serian la lmltac16n, el jueg.o y el dibujo CPlaget e 

lnhelder¡ 19B4 l. 

Eatos medio• da expresión com.:Jn en loa niftos son los que 

posteriormente parmitiran, en gran parte adquirir una progreaiva 

inteorización de los aignos verbales, sociales y transmisibles 

oralmente. 

Plaget habla de una evoluc16n afectiva y social. del n1~o que 

obedece a leyes de un proceso general, ya que los procesos 

afectivos, sociales y cognoscitivoa de la conducta son 

lndtsoctables, ninguna de las dos podria funcionar sin la. otra 

Cldaml. 

La construcción de la representación, que se genera por la 

función semiótica, es de suma importancia para el desarrollo de la 

afectividad y de las relaciones sociales. Esto es, el objeto 

afectivo en el nivel sanso-motor no es sino un objeto de contacto 

directo, que puede vol verse a encontrar en caso de separación 

momentAnea, pero que no es evocable durante esas separaciones. Al 

adquirir la imagen mental, tanto la memoria de evocación como el 

juego slmb6llco y el lenguaje, producen que el objeto afectivo est6 

siempre presente y se manifieste incluso en su ausencia fisica; 

este hecho fundamental antraPiia la formación de nuevos afectos, bajo 

la forma de stmpatias o de antipatias duraderas, len lo que 

concierne a los otros), esto es, de una conciencia, de una 

valorización duraderas de si mismo, CPiaget e Inhelder, 1984>. 

Otro aspecto importante es el proce~o de socialización, el cual es 

progresivo y tiende a la autonomia .en el nif\o. A partir de los 
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siete aaos, está más socializado que en la primera infancia; esas 

interdependencias sociales iniciales (de dos a •tete afies> 

atestiguan en realidad un mínimum de socialización por estar 

insuficientemente estructuradas; En tas estructuras del nti\o se van 

dando tanto los procesos cognoscitivos como los de socialización en 

forma análoga, esto es, 

intraindlviduales, 

lnterlndlvlduales. 

para 

las conductas empiezan por ser 

posteriormente llegar a acciones 

Es en el nivel de las operaciones concretas donde se 

constituyen nuevas relaciones tnterlndtvtdualea de naturaleza 

coopera ti va, produciendo mayor cantidad de intercambios 

cognoscitivos, los niños son capaces de una auténtica colaboración 

en grupo, pasando de la actividad individual aislada a una conducta 

de cooperaci6n. 

Estando el nU\o dentro de las actividades de grupo y de 

cooperación, la actividad lUdlca es transformada: deja de ser el 

juego simbólico para convertirse en un juego construido a base de 

reglas establecidas; el simbolo de carActer individual y subjetivo 

es sustituido por una conducta que contempla el aspecto objetivo de 

las cosas y de las relaciones sociales interindivtduales (/dem). 

La evolución de las relaciones verbales, se refiere a. los 

intercambios de palabras que marcan la capacidad de 

decentralización, es ~ecir, el niño toma en cuenta las reaccionas 

de quienes lo rodean, del tipo de conversaci6n que tienen consigo 

mismo, con los· dem~s .. ·Y~'·ª~. estar en grupo, pues esto se transforma 

en di6logo o en·una verdadera discusión. 
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Una vez planteado el proceso por el que pasa la evolución del 

afecto, juego y lenguaje, veremos corno surge en eate mismo nivel 

loa sent!m.lentoa y Juicios morales, los cuales son considerados 

como el reault.ado de las relaciones afect.ivas del nU\o con sua 

padres (o adultos), quienes crean sentimientos morales de 

obligación y de conciencia, que originan a la vez el sentimiento de 

obediencia. 

Los aenttmientos de obligación se adquieren bajo dos 

condiciones necesaria&: 1> con la 1ntromisl6n de consignas dadas 

desde el exterior, como serian las 6rdenes de cumplimiento 

determinado; y 2) la aceptación de las consignas que suponen la 

presencia de un sentimiento do naturale:z:a pecul ia.r <excepcional l de 

quién recibe la consigna por la persona quién la da. Este 

sentimiento se llama. respeto, compuesto de afecto suficiente para 

entrai'íar la obl igaclón y de temor que únicamente provoca una 

sumisión material o interesada. Este sentimiento de respeto se le 

denomina "unilateral 11
, ya que relaciona a una persona en condición 

inferior e. otra en posición superior {considerado como tal); 

distinguiéndose asi del repeto mutuo, el cual esta fundado en la 

reciprocidad de la estimaci6n, que vendria a ser la moral 

heterónoma. infantil en los lnici.os de la autonomia al f'lnal de eate 

estadio <Plaget e Inhelder,· 19e4¡; 

La heteronomia del nifio en el juicio· moral, denominada 

r912l ismo moraJ, conduce a una estructura s.istem,&tica preopera.toria 

desde los mecanismos cognoscitivos relacto_n-0..les y de lo~ procesos 

de socialización, en la que se obse'rva que· las obligaciones y los 
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valores es't&n determinados por la ley o la consigna en si misma, 

independientemente del contexto, de las intenciones y las 

relacione•. En relación a la estimación de laa reaponaabllldades, 

el realismo moral es ~asignado como r••ponsabllldad objetiva, donde 

el acto es valorado en función de lntenclone• de quebrantar la ley 

o de buena intención qu~, involuntariamente se encuentra en 

conflicto con la ley. 

En asta periodo se dan los inicios de la autonomla, que se 

gesta con los progresos de la cooperación social. El nii\o llega ha 

tener relaciones morales nuevas fundamentadas en al resp~to mutuo. 

S• pueden englobar eatos aspectos de la siguiente manera: 

- En la hateronomi'a los nii\os menores reciben laa reglas ya 

establecidas por los mayores, conslder&ndolaa como •sagradas• e 

inmodificables y de origen transcendente. Los mayores ven en la 

regla, por el contrario, un l nterés de acuerdo entre 

contempor6neoa; y admiten que pueda modificarse, siempre que haya 

consentimiento en ello, democr6ticamente regulado. 

- El resultado esencial del respeto mutuo y de la reciprocidad es 

el sentimiento de la Justicia, frecuentemente adquirido a travé.s de 

los padres. Esta se va haciendo cada vez mAs importantes en el 

nii\o, ya que se impone sobre la misma obediencia, convirtiéndose en 

una norma central <Idem). 

Finalmente hablaremos del estadio de las operaciones formales, 

al que se le atribuye gran importancia en el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos, pues se generan nuevas relaciones socialea 

consideradas dentro de la edad adulta. 
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El adolescente adquiere un lenguaje cada vez más preciso y ágil, 

lo que facilita la formulacl6n de hipótesis tanto en el plano 

cientiflco como en el social, realizando combinaciones entra estas, 

adquiriendo la capacidad de llevar a cabo discusiones más profunda• 

y complejas. 

En este periodo los procesos de la cognicf On van a la par con 

otros cambios del pensamiento y de toda su personal tdad en general; 

estas transformaciones presentan dos factores que siempre van 

unidosi los cambios de su pensamiento y la inserc16n en la sociedad 

adulta, y que adem6s se observa como el aspecto 1 ntelectual ea 

paralelo y complementario a lo afectivo, 

La diferencia esencial entre al pensamiento formal y las 

operaciones concretas consisten en que el el t:lltimo todavta se 

encuentra en una centralización mientras que en el primero se 

generan las transformaciones tales como la apertura de valores a 

todas las posibilidades interindividuales o sociales, la inserción 

de su persona a la sociedad adulta, la capacidad de decidir si se 

adopta en oposición o acuerdo con el adulto y especialmente en su 

vida. El cambio en el adolescente va de una moral subordinada y 

heterónoma, a la auténtica cooperación d& unos con otroa y a la 

autonomia, además de mostrar nuevas posibi 1 idades i nteleotualea que 

les permiten asimilar la realidad en función de las premisa• 

deducidas CP!aget e Inhelder, 1984). 

Es asi como Piaget describe el proceso de construcción del 

conocimiento fisico y social en el nii'í.o; establece el planteamiento 

de que todo este proceso de construcción es similar tanto para la 
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adquisición del conocimiento fislco como social, qua va de lo 

particular a lo general del conocimiento y que tiene como resultado 

la adaptación del hombre a su mundo fistco y social C lo que es 

Igual a lograr el equilibrio entre la asimilación y la acomodación 

del mismo). 

Pasaremos ahora a revisar otras perspectivas qua dan 

explicación a la adquisición del conocimiento social enfatizando no 

tanto los procesos de autoestructuración en el plano individual, 

como lo hace Plaget, sino centrando sus experiencias en los 

procesos de influencia interpersonal y en el papel de la cultura. 

1.4.2. La teoria de las representaciones sociales de Noscovlcl 

En el intento por dar explicación a la adquisición del 

conocimiento, se encuentra la teorla de las representaciones 

sociales postulada por Hoscovicl, la cual seilala que dichas 

representaciones se construyen a partir de materiales de diversaS 

procedencias, la mayoria de éstos provienen del fondo cultural 

camón, el cual se acumula en la· sociedad a lo largo de la.historia· 

y se encuentra en:· ·fc,·~~a de creencias y valores;. éstas. se 

material izan por las instituciones soc la les· · o ,·,con. 

productos veces est6.n· relac i onadOs 
. . . . . ' 

directamente la cultura. Este transfondo 
:.: ", '~ ·~" . , .. ~· :: "' _· 

cultural va~a d.~r. las,-categorias bAslcas a través de las· cuales·se 

constr"Uy~n ·Ú.\s"z:_ep~~senfaclones <Citado en Ibañez, 1988). 

En general· las ,fuentes que determinan las represe.ntaclones·: 

sociales.de acuerdo a Hoscovlci, se encuentran en las condiclon9s 

econ6mlcas, .sociales, e históricas, que caracterizan a una socied"ad 
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determinada. Otras fuentes mas especificas, provienen de la 

dl n6.mica de las representaciones sociales y de los mecanismos 

interno• que ee llevan a cabo en la formaci6n de las mismas. 

Se habla de dos mecanismos principales que son: Ja observación, que 

es la forma en que los saberes y las ideas acerca de un objeto 

determinado, entran a formar parte de las representaciones sociales 

de dichos objetos a través de una serle de transformaciones 

sociales y el ~nclaje, que da cuenta de cómo es que inciden las 

estructuras sociales en la formación de las representaciones y cómo 

van a intervenir los esquemas ya construidos en la elaboraci6n de 

las nuevas representaciones. 

La observación consiste en integrar la información sobre un 

objeto y permite enfrentar las innovaciones o la relac16n con los 

objetos que no son fami 1 lares, dentro del sistema de pensamiento ya 

constituido. 

El anclaje expresa el las 

representaciones y su dependencia ·.:~~>··:'~·~'~-"·.;~~~~rs~s .-i~Serciones 
·.:···:.. . 

sociales. Asi pues la integración ~~-~~~~~~-~{f/~¡~. d~··.~iás' innovaciones 

est& condicionada tanto por i'os .-~~~-~-amas._:- de pensamiento ya 

constituidos como por el n~vel'··soci~l· de ·1as personas y de los 

grupos llbafiez, 1988). 

Otro aspecto que interviene de forma determinante es el . 

conjunto de experiencias sociales que se encuentran relacionadas 

con diversas modalidades de la comunicación social. El proceso que 

se lleva a cabo en la comunicación es donde se origina 

principalmente la formación de las representaciones sociales. Se 
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sabe que los medios de comuntcac16n masivos (la televisión, la• 

revistas, el radio, etc·. J tienen un daaempafio fundamental en Ja 

elaboración de la visión de la realidad. Existe otra fuente de 

comunicación cuya influencia es igualmente importante y podrta 

decirse que mayor, se trata de la comunicaci6n interpersonal, la 

cual no ha recibido la misma atención que los medios de 

comunicacl6n en masa. 

Dentro de la comunicaci6n interpersonal a la que m&s se hace 

referencia son a todas aquel las conversaciones que tiene una 

persona durante un dia cualquiera en su vida cotidiana. De estas 

afloran las representaciones sociales y se conforman literalmente. 

Las conversaciones son una continua y repetida aportación de 

materiales para la construcción de representaciones sociales, es 

pues un continuo flujo de im&genes, valorea, opiniones, juicios e 

informaciones, que impactan al individuo sin qua este se percate de 

ello, se sabe que ni los contenidos, ni los contextos donde se dan 

las conversaciones son iguales entre varios grupos sociales. El 

grupo al que pertenece una persona y el nivel socioecon6mico que 

ocupa dentro de una sociedad, predispone el acceso a ciertos 

contextos conversacionales. 

La importancia que revisten las conversaciones sociales en la 

formación de las representaciones, no es la cauaa por la que se 

tenga que omitir la existencia de otras fuentes de influencia, como 

seria la pertenencia a una determinada clase social que interviene 

sobre el tipo de experiencia personal qua se produce en relación al 

objeto de representación. Es decir, esta experiencia personal 
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cambia de acuerdo al estatus social y por lo tanto condiciona la 

relación con el objeto. Es asi como se contribuye a la 

configuración de las representaciones sociales. Y por lo que se 

asevera su adjetivación de representaciones aocfalea, debido a que 

son fenómenos donde sus condiciones de producción son 

inequívocamente de tipo social y son denominadas de esta manera en 

Ja medida en que producen fenómenos de la misma naturaleza, como 

seria por ejemplo las conversaciones que diffcilmente se 

desarrollarian sin un contexto amplio de representaciones 

compartidas (comunes en una cultura o sociedad>. Es decir, las 

conversaciones necesitan un amplio marco referencial que sea com~n 

a todos los interlocutores~ de estA manera facilitar6. su 

espontaneidad, fl uldez y la ausencia de formalización 

caractertstica de éstas. 

Es asi como las representaciones sociales crean una visión 

compartida de la realidad y un marco referencial comíin, ,en - la 

medida que se van formando, a través de la.a convE;;l-s.~ci.~One·~·· 
,, . ..:._:,"< 

cotidianas, entre otros procesos. 

Las representaciones sociales no sol~Rtente·. 1 requieren 

condiciones de producción que son de·. fiat·U~al~ZO.:_''~·Ooi&.f;:-.~:.&tño,~Q-Ue 

también constituyen a su vez el req~ .. i ~i·t.~·: d~·-'.:·pr~~d~l~~f'.-~·~· :~~·'.:~1-er:t~s 
fenómenos sociales. 

En base a lo anterior Mosoovicl' !Citado' en' Ibai\ez·, 1988> ,<-..,··<·-· -.;:·';: .. - :-.,-. -
considera que la.s representaciones ·ª?" .;soc::ia.'1:es ·porque son de 

naturaleza colectiva en el sentido que .son c~inpíií-tidas por amplios 

grupos de personas; desempeftan la configuración de los grupos y 
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eapecialmente en la conformaci6n d• su identidad; •1 hecho de 

compartir determinadas representaclonea sociales la• inatltuyen 

como fenómenos sociales inconfundibles y las hace grupo. Lo que 

algunas veces se ha 1 lamado la cultura grupal, define profundamente 

o.1 grupo y esta unido no sólo con una memoria y un lenguaje 

compartido, sino también con representaciones comunes. Estos son 

los aspecto• bajo los cuales las representaciones sociales aparecen 

como entidades sociales (son sociales tanto por la naturaleza de 

sus condiciones de producción, como por los efectos que forman y 

por la dinAmlca de su funcionamiento). 

Lo social es una propiedad que se imprima en determinados 

objetos en hase a lA naturaleza de la ralacl6n que se establece con 

el los y es precisamente esta relación lo que Ja hace deflni toria de 

lo social. 

Los elementos que conforman una representación social varlan 

en cuanto a naturaleza y procedencia. Las opiniones, creencias, 

valores, las im~genes, las actitudes, las informaciones que forman 

parte de una representación, son un conjunto de elementos 

c:alificado como heterogéneo, sin embargo, éstos deben presentar una 

unidad funcional fuertemente organizada, asi como una estructura 

Integrada. 

Moscovlcl !Citado en Ibai\ez, l.9661 ha indicado que existen 

tres ejes en torno a los cuales se estructuran los componentes de 

una representaci.6n social: A) La act.ltud que es la manifestación de 

una disposición m~s o menos favorable que tiene una persona hacia 

el objeto de la repre&entación y expresa la orientación evaluativa 
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dimensión en la que los componente• afectivos de las 

representaciones sociales se articulan marc6ndolas de un car6cter 

dln6mlco- en relación a ese objeto. 8) La 1nformacl6n que 

proporcionan loa objetos representados, y que diferencia tanto en 

cantidad como en calidad. Estas variaciones van a incidir en el 

tipo de representación que se elabora sobre un objeto social y por 

consiguiente en la naturaleza misma del objeto para los distintos 

grupos &octales; por lo que la pertenencia grupal y la ubicación 

social mediatizan la cantidad y la precisión de la información 

incidiendo en el tipo de representacl6n social que se forme. Sin 

embargo, aquella información que surge del contacto directo con el 

objeto y de las experiencias que se desarrollan en relación con él 

tienen propiedades diferentes de las que representan la información 

obtenida a través de la comunicación social. C> El campo de 

representación que es la ordenación y la jerarqulzaci6n de los 

elementos, configuran el contenido de la misma, es decir, la 

organización interna que adoptan los elementos quedando integrados 

en la representación se encuentra organizado en torno a un núcleo 

figurativo y que constituyen la parte mas sólida y mas estable, 

ademas de ejercer una función organizadora para el conjunto de la 

representación. El nócleo figurativo confiere su peso y su 

significado a todos los damas elementos que se encuentran pr•sentes 

en el campo de la representación, éste se construye a través de un 

proceso de objetivación, proviene de la transformación en imagenas 

de los diversos contenidos conceptuales relacionados con un objeto 

(en lmb.genes), las cuales ayudan a las personas a crear una visión 
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menos abstracta del objeto representado, sustituyendo sua 

dimensiones conceptuale& mAs complejas por elementos figuratlvoa 

que son m6s accesibles al pensamiento concreto. Las Ideas 

abstractas se convierten asi en formas leónicas, es decir, el 

pensamiento social tiende a traducir los conceptos (lo abstracto) 

en elementos concretos significativos llbafiez, 1988). 

El proceso de objetivaci6n es una proyeccl6n confirmativa que 

nos hace materializar en lm6genes concretas lo que es puramente 

conceptual; este proceso tiene tres fases: l) construcción 

selectiva, proceso mediante el cual los diferentes grupos sociales 

y los individuos que los integran se apropian de una forma 

especifica que cada.uno de ellos tiene sobre la información y para 

saber de un objeto determinado, aqui se retienen ciertos elementos 

de la información y se rechazan otros, pasan como desapercibidos o 

se olvidan. Los elementos que se retienen pasan por un proceso de 

transformación para que puedan encajar en las estructuras de 

pensamiento ya constituidos en el sujeto (esto se considera como 

un proceso de adaptación de los nuevos elementos de información>; 

21 esquema ti za:cf ón estructurante, una vez seleccionada y 

convenientemente adaptada la información, se organiza para 

proporcionar una imagen del objeto representado, lo suficientemente 

coherente y f6.c i lmente expresa.ble, como resultado de ésto se 

obti&ne un· esqúema figurativo; y por óltimo 3) Ja naturalizaclón, 

donde· el ·esquema figurativo adquiere un status ontológi~o que lo 

sitóa como un componente mAs de la realidad objetiva, es pues el 

resultado de un proceso de construcción social de una 
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rapr•••ntactón mental, que es la expresi6n directa de una re·alidad 

qua· se le corresponde perfectamente y d• la que no as más que un 

reflejo fiel de la misma. 

El mecanismo de la objetivación ae va influenciado por una 

serte de condiciones sociales como es la Inserción de 1as personas 

en la estructura social. Las diversas inserciones inciden en la 

configuración del nócleo figurativo <organización interna de los 

elementos de la representación> en función de los intereses y de 

los valores que son propios de cada categoria social y que van a 

filtrar la Información disponible. Asi, ia posición que ocupa una 

persona determina en part.e el tipo de núcleo o esquema figurativo 

que ésta puede elaborar IIbaftez, 1988!. 

Las representaciones sociales desempeftan un papel fundamental 

en la comunicación social. Los intercambios verbales en la vida 

cotidiana exigen algo más que la utilización de un mismo código 

l ingüistico. 

Una de las funciones de las representaciones sociales es Ja de 

integrar las novedades en el pensamiento social. La dialéctica 

entre acomodación y aslmilacion mantiene la estabilidad del 

pensamiento social al mismo tiempo que transforma progresivamente 

las mentalidades, otra función de las representaciones sociales, as 

especialmente relevante en Ja transformación de los nuevos 

conocimientos cientificos en saberes de sentido comón. La din&mica 

de estas es esencial para adaptar el pensamiento social a las 

cambiantes realidades que producen las_ ciencias. 
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También tienen como función la configuración de las 

identidades personales y sociales, asi como en la precisión, 

configuración y definición de los grupos. 

sociales son generadoras de la toma de 

Las representaciones 

postura, aqul estAn 

compuestas por elementos valorativos que orientan la postura que 

toma un individuo ante el objeto representado, al igual que 

producen los significados que la gente necesita para comprender, 

actuar, y orientarse en su medio social. Inciden en las personas 

para que acepten la realidad social instituida, contribuyendo a que 

el individuo se integre satisfactoriamente en la condición social 

que corresponde a su posición. Las representaciones sociales (al 

igual que las ldeologias aunque de forma mucho más concreta>, 

contribuyen a la legitimación y a la fundación del orden social. 

Legitlmaci6n que transcurre esencialmente a nivel simbólico, pero 

que también se manifiesta a nivel practico, puesto que suscitan las 

conductas apropiadas a la reproducción de las relaciones sociales 

establecidas por las exigencias del sistema social (lbañez, 1966>. 

Asi dicho modelo tiene como base la importancia que lo social 

tiene en el individuo sin hacer relevante los procesos internos y 

madurativos del individuo. 
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1.4.3. Enfoque Sociocultural Vygot•klano 

La posición de Vygotsky con respecto a Jas relacionas entre 

desarrollo social y desarrollo cognoscitivo es bastante diferente 

a Ja propuesta piagetiana, ya que la primera intentó demostrar que 

las funciones mentales superiores como son el pensamiento, la 

atención voluntaria o la conciencia humana, tienen su origen en la 

vida social (interpsicológica) y que el sujeto interioriza 

paulatinamente dentro de su desarrollo individual. 

La esencia de su posición es que el sujeto no se hace de 

dentro hacia fuera, no es un r~.flSJo pasivo del medio ni un 

espiritu previo al contacto con las_ ·~.~~áa· y .las personas, :Por el 

contrario es un resultado ~d~··.·:1a·\~·~t~:·~'a'~C!"6.n socia"!. Las tUnciones 
. . . 

superiores no son sólo un ·:.~~~~ú)"S.f'.~'~-~:~.':~~~-~--~~l-~~.~,u~·~-~-,'·" sino que sOn. un 

resultado de la comunicaCfó·n·~~:-_ .. -.~.,. .-.·>. '<·< 

Para Vygotsky · la :.~y1.·~f~a.~:;.·~-~~x·hje~~ no . es solamente 

respuesta refleja, si no ·que impl i_ca~un~_componente de. transformación 

del medio con ayuda de ln~trú~e~~\;~·:·;.~;º;:lo cual amplia el concepto 

de instrumento a· ·14:s no_cio~és-'.'de·:'-s1inb.Ólo Y signo; éstos son 

(citado en Echelta, 19ee1.· 

De esta forma quedan ·'.unldJt·}~ ' .. ~·dt:~·.~ldad: 1 nstrumental y las 
-:.;-;,.-: 

interacciones en la gé~e&'.f&::'d'a~:':'-i"~·~, .. flúi~'fones ·auperioreá y de .su 

desarrollo: ~e·n el .. d~·s·a~-~'Oi·i·,;-'+cu1 tui-Al'' _.·Cle'·i ni Pio toda --.f~-n~·¡ón 

aparece primero enti-'~ ~~~~~~~';¡ ;('~~~;.;~~ :;.~ :t lnterlo~-d~J., p'r~plo 
ni iio" < en·.-Echei ta,. -19ae :-P ~',:~_B(:-·, E_st·o.: pu·ec.e:·ap·1 ic-~~-se f gúalmente :a, 
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Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 

Jos seres humanos. 

Lo que postula este autor es que el funcionamiento individual 

••deriva y refleja de la estructura del 'tunctonamtento aoclal. Con 

lo que supone que una variación en la organización del 

funcionamiento social debe conducir a una variación en la 

organización del funcionamiento psicológico Individual. Una de la• 

Areas de investigac16n que Vygotsky incluyó en su proyecto taórlco, 

suponta precisamente estudiar la influencia de las variables 

transculturales en la naturaleza de los procesos cognoscitivos. 

También afirmó que los progresos hlst6rlco-aociales no 

solamente proporcionan a la psique de Ja persona un nuevo 

contenido, sino qua llevan a la creación de nuevos estilos de 

actividad consciente, de nuevas estructuras de Jos procesos 

cognoscitivos, y elevan la conciencia de las personas a niveles 

superiores. 

La teoria vygotskiana considera qua la mejor forma da entender 

el desarrollo cognosc·ftivo individual serta examinando patrones 

especific.os ,de :_:1ni9racción social en los cuales los nii\os 

particf~~-~-: · ·/ · 

Es ·t;1 \'C0nté·x-t'o :de los problemas educativos, el interés del 

aut-or.·r~·:,::{~j~<i·~~~ Profu~didad de su concepci 6n y las di ferenclas con 
···: ·~·· 

otras esCu~laS_ .. p.sicolágicas, esto se refiere a lo que el llama zona 

de~desa;/~·Íf~/;p·6-~-~-~cial, la cual es definida como la distancia que 

existe· e~t'~~~:~_"1 "~f 'vel actual del desarroll·o, que se determina por 

la capacid~d 'd.-~ r.~sol ver independientemente un problema, y el ni val 
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de desarrollo potencial, determinado a trav•s de la resolución de 

un problema bajo la guia de un adulto o en colaboración con otro 

compaftero mAs capaz. Asi el aprendizaje crea el 6rea de desarrollo 

potencial, y es en é•t• en donde nacen, se estimulan y ••activan 

los grupos de procesos internos de desarrollo, (dentro de un marco 

de interrelaciones con los otros>, que son absorbidas por el curso 

interno de desarrollo y se convierten en adquisiciones internas del 

nifto Coitado en Echeita, 1988). 

El autor habla de ciertos mecanismos que entran en juego en la 

·zona de desarrollo; estos son: Ja imitación, la cual resalta como 

un proceso activo que posibilita el progreso del sujeto y que 

depende en primer lugar de los limites establecidos por au estado 

de desarrollo, la imitación juega un papel fundamental en el 

desarrollo infantil; Ja instrucción, la cual descubre las 

cualidades de la mente especificamente humanas, que conducen al 

nifto a nuevos niveles de desarrollo; y por último el cont•xto de 

las propias relaciones educativas, es decir, el contexto 

interactivo niño adulto. Este autor afirma que el desarrollo 

individual se da en la medida en que existen interacciones 

aoctales, ademas de ser éste el lugar apropiado para estudiar y 

comprender el desarrollo de las funciones psiquicas superiores, ea 

decir "histórico-humanas", sin olvidar otras relaciones sociales, 

igualmente necesarias para el desarrollo del ni5o, como por 

ejemplo las relacionas entre iguales. 

Vygotsky postula que los seres humanos astan subordinados a 

las interacciones sociales, por lo que es necesario tener en cuenta 
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los procesos que desarrolla la influencia social a trav•s de los 

otros, dando asl el medio para la adquisición del conocimiento 

social, no social y de la conducta. 

MEl contexto aoclal en el cual se vive no aolo condiciona 

nuestro desarrollo individual, sino que tambl6n lo crea•. 

<Vygotsky, 1930 citado •n Mata, M. y Ramirez, J., 1989, pp 631. 

Por último la idea fundamental del enfoque ea el car6cter 

social e histórico de los procesos cognitlvoa, por lo tanto el 

functonamlento cognitivo emerge de la Interacción social. Para el 

autor toda función psicológica individual ha aldo antes una función 

lnterpslcológica, social, es decir, •cualquier función del 

desarrollo cultural del nl5o aparece dos veces o en dos planos. 

Primero aparece en el plano social y después en el p•icol6gico, es 

decir aparece entre personas como una categorla interpsicol6gica y 

después dentro del nifio individual como una categoria 

intrapsicol6gica" <Vygotsky, 1979 citado en Mata y Ramirez, 19891, 

La corriente sociocultural postula que el desarrollo 

cognoscitivo está determinado escencialmente por el contexto 

social, y que su conceptualizaci6n e interpretación pueden variar 

significativamente de una cultural a otra. Por lo que ea 

particularmente llamativa la afirmación vygotskiana de la primacla 

de los proceso~ de transmisión social y cultural Cinteracci6n a 

través de los padres, escuela, medios masivos, etc.> sobre los 

procesos de construcción del conocimiento en el plano individual 

<Alvarez y Del Rio, 1990 citado en Diaz Barriga, 19921. 
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Tanto la teorla de Plaget, Moscovicl como la de Vygtsky son de 

gran relevancia para la investigación de las nociones sociales, 

sin embargo existen otros autores que ofrecen modelos que son 

importantes de abordar. 

1.4.4 Otras Aproxl1mciones 

Por su parte Pozo (19671 realiza una recapitulación de las 

posturas expuestas con anterioridad y menciona que la adquisición 

del conocimiento es un aspecto dlficllmente separable de su 

representación. Este autor analiza los procesos psicológicos que se 

encuentran en el origen de las ideas de los nlfios y delimita tres 

posibles orlgenes de las ideas de loa sujetos las cual•• pueden 

estar relacionadas continuamente: 

- Origen Sensorial: las concepciones espont6neaa, se forman en el 

intento de dar significado a las actividades cotidianas y se basan 

escencialmenta en el uso de reglas de inferencia causal aplicadas 

a datos recogidos; en el caso del mundo natural, mediante procesos 

sensoriales y perceptivos. 

- Origen Social: el origen de las concepciones inducidas no 

estarian tanto dentro del niño, como en su entorno social de cuyas 

ideas se impregna el sujeto. L.a cultura es entre muchas otras cosas 

un conjunto de creencias compartidas por los grupos aociales, de 

modo que la educación y la socialización tendrían entre sus metas 

prioritarias la asimilación de estas creencias por parte de los 

individuos. Siendo que el sistema educativo no es hoy el único 

vehlculo y a veces ni siquiera el m6.s importante de transmisión 

cultural. 
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- Origen Analógico: a pesar de la ubicuidad de la• concepciones 

alternativa• existan algunas &reas de conocimiento con respecto a 

las cuales loa individuos carecerian de ideas especificas, sean 

eapont6neas o lnducidaa, por lo que para poder comprend•rlaa se 

verlan obligados a activar, por analogta, una concepcl6n 

potencialmente úti 1 para dar significado a ase dominio. Cuanto 

menor sea el contacto de un dominio con la vida cotidiana mayor 

ser& la probabilidad de que el alumno carezca de Ideas espectftcaa 

al respecto. 

Eata claalflcacl6n no Implica qua desda un punto da vista 

cognoscitivo las diferentes concepclon•a funcionen por separado. 

Asi, las analogiaa daban formarse a partir de concepciones ya 

existentes, normalmente formadas a través de las otras vias. Del 

mismo modo las concepciones socialmente inducidas' deben ser 

asimilada& por cada persona en funci6n de sus conocimientos previos 

en loa cuales obviamente las concepciones espontaneas desempeaan 

una función primordial. De esta manera vemos que este autor hace un 

intento por conciliar las aportaciones de los enfoques antes 

revisados, proponiendo en cierta medida su complementariedad. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que en los últimos 

aaos se ha tenido gran interés en la influencia de factores 

sociales en el desarrollo. factor escasamente tomado en cuenta y 

descu!dado en la investigación psicogenética. 

Aunque Piaget siempre cit6 la transmisión social como factor 

del desarrollo, en sus investigaciones concretas, procadia como si 

este no existiera. 
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Por el contrario Vygotsky, tomó como poatulado que el 

deaarrollo del individuo ae produce inaeparablement• de Ja sociedad 

en la qua vi ve. 

Por otro lado la llamada palcologia de lo• conflicto• de 

Doise, Mugny y colaboradores mostraron como el conflicto, siendo 

una fuente del progreso paicológico, tiene un caracter 

esencialmente social. Dentro de esta misma idea (conflicto>, 

Piaget 11932>, de Vigotsky 11979), y Doise y Mugny, (en Delval, 

1992> no se produce una oposición neta, sino m'.• bien una 

diferencia de intereses, sin ignorar que puede eato resultar 

simplificador y no dar partido a cada una de éataa. 

Se sabe que lOa psioólogoa aooiales m6s preocupados por la 

influencia social se astan ocupando de los mecanismos creador•• de 

la manta humana y de sus ideas, tomando en cuenta •u contexto y 

tratando de hacer una teoria causal del desarrollo. 

Se tiene en cuenta qua Piaget consideró las coaaa desde el 

interior del individuo, haciendo una teoria descriptiva da c6mo 

•ste va progresando, raz6n por la cual el autor da gran importancia 

al factor de equlllbracl6n. 

Ambas posturas, psicogen•tica y culturalista son necesarias y 

complementarias sin tener que oponerse; y se reconoce que las 

influencias exteriores son esenciales y sin estas no existiria un 

desarrollo normal, por lo que cada individuo debe da realizar su 

propio crecimiento; siendo esto la meta ineludible de explicación 

psicológica, que apesar de todo, sigue considerando•• incompleta. 
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Delval 119921 considera que dentro de la teorla pa1cogan6tlca 

el concepto de estadio es uno de lo• problemas m6s debatidos en la 

pslcologta actual, asimismo indica que los eatadloa no parecen ••r 

un instrumento ótll y necesario para describir loa progreso• de 101 

lnvldivlduos, por lo que son concebidos como una e11pecl• de 

lnclsl6n en el desarrollo, que introduce el investigador para 

atatematlzar los datos de una manera slgnlflcatlva de acuerdo con 

sus objetivos, ya que tiene que existir una correspondencia con loe 

datos y reflejar los cambios observables. Los estadios son siempre 

"tipos ideales" que no se dan nunca da una manara perfecta, por lo 

que se consideran constructos hipotéticos que tienen como objetivo 

encontrar una coherencia y homogeneidad en los da.tos y que aólo 

puede mantenerse si se les respalda, por lo que tienen que estar 

sometidos a continua revisión. Naturalmente, no puede afirmarse 

aprlorl que se vayan a encontrar los mismos estadios en todo tipo 

de sujetos. 

Con esto se ha considerado que la labor del psic6 logo actual 

es tratar de encont'rar una estructura significativa de las 

explicaciones que van estableciendo los sujetos o su visión del 

mundo 1 elementos signi ficatl vos como: estratl flcaclón social, ideas 

econ6mlcas, conocimiento de la guerra y la paz, comprenal6n de la 

organización politlca) con lo que el psicólogo tiene que realizar 

una reconstrucción racional de las concepciones de los sujetos. Por 

lo que es preciso llevar acabo un an~lisis teórico permanente, que 

determina los temas que son esenciales y por ende se defina el 

campo del conocimiento social. Para tal efecto el Delval propone 
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doa elementoa1 primero la sucesión de explicaciones que van 

elaborando los •ujetos, la continuidad y la ruptura, y segundo loa 

conceptos centrales de la taorta clanttflca sobra la disciplina. 

D• acuerdo a lo anterior Delval propone alguna• oonatantes, 

que se tnanffiestan en muchos campos del conocimiento social, y que 

agrupa en tres niveles: 

- Primar nivel: 

Realidad Inmediata y perceptiva. Raagos aparentes y poco 

elaborados. No hay sistemas. La sociedad est& hecha para satisfacer 

la• necesidades humanas. Hay abundancia no a• entiende la eacaaez, 

concepto •••ncial de la economta y la organización social. 

Relaciones personales. Tendencias ideológicaa. La equidad frente a 

la igualdad. 

- Segundo nivel: 

Restricciones de la realidad. Se entiende Ja escasez. 

Competencia individual por lo escaso. Restricciones Individuales. 

Relacionas sociales, no personales <asalariado, jefe, vendedor). 

Comprensión simple de procesos. Dimensión temporal de los procesos. 

Comprensión de relaciones entre sistemas simples. 

- Tercer nivel: 

Concepción de un mundo simple. Comprensión de la interacción de 

las restricciones. Competencia poniéndose en el ·rugar del otro. 

Restricciones sociales. Procesos temporales largos, mAs allA del 

individuo. Posibilidad de entender relaciones complejas entre 

multlples sistemas. 
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Delval C1992> habla de que en la evolución de las 

explicaciones de los ntftos y adolescentes aobr• su mundo social, se 

encuentran suficientes elementos comunes en diferentes campea del 

conocimiento social. No considera eato sorprendente pues en la 

mayoria de los casos se descubren sistemas que se conectan unos con 

otros, reconstruyendo lo que no parece claro y creando loa 

conceptos adecuados. 

Hay casos en que los sujetos comienzan por no comprender las 

relaciones entre diferentes sistemas, incluso llegan a entendor 

cada subsistema de una forma estA.tica. De esta manera los sujetos 

tienden a centrarse en aspectos fA.ciles de percibir y con poca 

elaboración de los fenómenos a la hora de dar explicaciones. 

Atribuyen un papel importante a los deseos y las cual ido.de& 

personales (individuales) de los sujetos en el resulto.do de la 

accl6n CDelval, 1992). 

Otro aspecto importante a considerar y que no se puede dejar 

de lado es la dificultad a la que se enfrenta la psicologia para 

entender el modo en que afectan cognitivamente al individuo los 

grandes cambios culturales que se han dado a lo largo de la 

historia del hombre y que en su presente se siguen efectuartdo. 

Es fundamental la reflexión sobre el papel de la cultura como 

un factor importante para superar la presencia da ciertas 

limitaciones de.la investigación psicogenética, una de éstas es la 

dicotomia con car6cter de irreductible entre individuo y sociedad 

CMata y Ramirez, 19B~9L 
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E• esencial tener claro que loa procesos cognoscitivos no son 

diferentes en una cultura y otra, alno que m6s bien esta• 

dtatinctonea ae centran y dependen de aspectos culturales, sobre 

las relacione• entre cultura y conocimiento. 

Por lo tanto el cuestionamiento de si el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos di fiare i ntercul turalmente y depende da 

factores sociales, no ofrecen ni un si ni un no, sino que adquiere 

matices segón qué se entendienda por éstos y cu&les sean los 

factores y situaciones involucradas. 

Jahoda y Lew! & , < 1989 l consideran qua ax! ste la suficiente 

evidencia para afl rmar que la gente en di fe rentes cultura• y 

sociedades piensan (procesos cognitivos básicos) de manera similar 

con di ferentea conatructos culturales y cosmologias (factores 

socioculturales). Da esta manera, estos autores hacen una 

diferencia an el término cognición en dos acepciones: la primera se 

refiere a los procesos inferidos de pensamiento a nivel individual 

(cómo a& piensan> y la segunda referida a lo que la gente piensa, 

sus representaciones colectivas culturales, coamlogtas 

particulares, sistemas de creencias, es decir, el contenido 

cultural del pensamiento). En gran parte de la investigaci6n 

realizada hasta el momento, tal distinción no es muy clara, esto es 

c6mo se piensa y qué se piensa CEn Diaz Barriga, et. al, 1991). 

En este sentido puede admitirse la posibilidad da procedencia 

de las estructuras intelectuales y competencias cognitivas b6.sicas, 

compartidas por la mayoria de los seres humanos, a la vez que se 

asume que los procesos cognoscitivos también son de naturaleza 
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situacional, que la cultura privilegia la construcción de ciertas 

eatructuras intelectuales y asi los sujetos manifiestan una 

habt l idad en cierto contexto y no en otro. Se cree que el 

conocimiento que el sujeto construye no ee sólo reductible a la 

habilidad de razonar lógicamente, por lo que el estudio del 

desarrollo no est& ajeno al estudio de las manifestaciones 

soclocul tura les y los procesos socializadores y educa ti vos que 

ocurren en un contexto determinado <Oiaz Barriga, et al., 1991>. 

Es importante reconocer que el an&ltsts de la función que 

desempaña la cultura en los procesos de socialización, desarrollo 

intelectual y afectivo, se ha fnterpretado de manera diferente no 

sólo por diversas corrientes psicológicas, sino también por 

diferentes dlsclpllnas cientificas, 

Se sabe que el enfoque psicogenético indagó principalmente la 

construcción de categorias lógico-matemAticaa propias del 

pensamiento racional cianti fico¡ abordando sólo de manera 

incidental el conocimiento social y rara vez al individuo en su 

contexto natural (ldemJ. 

No obstante, en las últimas décadas, ·la escuela de Ginebra 

modifica su postura, dando origen a.toda una lin~a de investigación 
.· : -,·· . 

comparativa, cuyo propós.tt'o fue prob~~-".1-a<~attd~z tntercultural de 
.. '· ~ 

la teoria plaget!ana. 
-... _-, 

De acuerdo a .Jahoda y Lewis ·e 1989); ·1a:tradlción.;psicogenética 

muestra en sus Ultimes trab~~~s::~~h·J~j~:~~;~(¡'~~y~~~-~-i,~·~-~~~·~~~~:~~~-~·~- l:os 
'•.· .•-····· _, ... · · .. \· ·-:-· ··-:- _·.,}.·.~·:_<·~:_~;-:.; '·' 

enfoques soct~culturale~ .al ~Stima:r· ;la-:.ne'?es.idad'::de:.'·apre~ii5:r·:~·1a. 
·:· .... •, .. ,_ .. : . . 

influencia de los._ fa~to:res·.·c~-~tu~~lleS'. E·n: i'cJs t~a.J:?ajos. ·.de, Da~en,. 
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Inhelder, Lavallee y Retschltzkl (1976) y Jahoda (19891, se da la 

preocupación, por profundizar en el contexto etnogrAfico (citados 

en Dlaz Barriga, et al., 1991). 

A continuación revisaremos los diferentes estudios sobre la 

construcción de nociones sociales en diferentes medios 

socioculturales, y de los que se deriva el cuestionamiento que abre 

paso a la realización de la presente investigación. 

1.5 ESTUDIOS EVOLUTIVOS Y TRANSCULTURALES SOBRE LA ADQUISfCION DEL 
CONOCIMIENTO SOCIAL 

En los Ultimes aftos se han realizado investigaciones 

referentes a las nociones sociales que el niño construye a partir 

de su entorno social. Dentro del marco de referencia de la teoría 

psicogenética algunos autores han investigado la construcción y 

comprensión de nociones sociales (ganancia, dinero, clase social, 

desigualdad, medios de producción, trabajo y profesiones, etc.J, 

con poblaciones de niños anglosajones, italianos, israelias, 

f
0

ranceses, chinos y españoles entre otros. 

Dentro de las investigaciones hechas en referencia. a1 - tema,. 

se ha abordado y considerado bé.sicamente·a la ÓrganiZá.éiÓn·s~bi'a1\··:· 
.·.'···':-'·.·.-.;.,;.!:'.·.·:·:·-:.,•-,··: .. '.'.·,·. ·;. 

sin dejar de lado las funciones e~·ó··~ómi.~~~,:· .. ·~:. POfi t1c·45'~·:<,_Á~-.:p.a~:·t.1 r, d"e 
: ".: "·,.;.- . Í·."''.' ·:~ ~.,,:~· «' , .. 

este momento haremos refer.e~ci~ 0:·.')o~'J:>-· tráb;·j~·s .re'1ác10nadCu5~ -
)- '·:>· ':.:<~>:( ·\·~::.:;·.· ','·· :''." .: . ·. 

con el tema. " -',·· .... ~--!'.·- ' ,; ~~::' ,,.,', .·,_,-·: ::;·, '· ·~.: '; : . • •',.;. >.>: .. ·· 
Jahoda (1959). reali::.a •;un_a~':i_nvestygác{ó~-:~con<i'~9::.~1ños' 

ingleses, donde Indaga el; pap;l· que' ju.;'g:n. e(: s_;~o, , ~d~d, 
inteligencia y clase···~·~c·t~·i' .·en:~·\res· .n·i~e·1e·~ .~·~ct"6e~·onÓ~icoS •. ·Los 

·_ .· ··.:·:···: 

resultados obtenidos fu9r0n :·· 
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- La percepción de las diferencias sociales aumenta en la medida 

que avanza el desarrollO intelectual. 

- La clase social va a influenciar aua sentimiento• y actitud••• ya 

que toman como punto de referencia la attuaci6n bajo la cual •• 

encuentran. 

El trabajo realizado por Conell (1970), con 91 niftos 

australianos, estudió la noción de clase social, y encontr6 los 

siguientes resultados dependiendo de la edad del ntfio: en una 

primera investigación encontró lo que llamó el estadio de 

contrastes dramáticos (5-B años>, en el cual no hay un 

entendimiento sociológico y las diferencias son asociadas a la 

posesión/no posesió·n da dinero y bienes materiales, y donde los 

sujetos proponen qua para obtener di ne ro ae necesitan sacar la 

loteria, robar o recibir una herencia. El segundo estadio propueato 

por Conell, fue denominado realismo concreto (8-12 afios>, donde se 

hace una diferenciación entre rico y pobre en función del trabajo 

que éstos realizan; como fuente primordial de obtención de riqueza 

ponen al trabajo, las posesiones y las herencias. El tercer eatadio 

lo llamó esquema de clases verdadero (12-16 a~os), aqui el 

adolescente hace una integración de sus ideas acerca de la 

educación, riql:'eza y jerarquias laborales. Conell no encontró datos 

significativos de que el nivel socioeconómico tenga alguna 

influencia en la construcción de las nociones sociales estudiadas. 

Delval C1971J, por su parte abordó nociones económicas y su 

proceso de comprensión. Trabajó con 100 escolares espafiole11 con 

edades de los 5 a 14 aftos, tomando en cuenta tres clases sociales, 
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al ta, media y baja. Los tópicos investigados fueron 1 la 

dt•tribuctón de capital, procesos d• producción, relaciones de 

intercambio y fuentes de riqueza, esto •• hizo por medio de 

entrevista• cllntcaa. 

Los reaultados obtenidos sef\alan una evolución de las nociones 

abordadas. B6s1camente a los 7-8 af\os, los nif\os no presentaron 

problema• para manejar la noción de rico y pobre. Les propuestas 

hechas por los ntf\os con la finalidad de hacerse ricos fueron: 

trabajando, por medio de acumulación de capital y •l relacionado 

a medios fant6sttcos (sacarse la loterta, encontrarse un tesoro o 

robar un banco>. 

En la primera etapa que es hasta los 7 aftas, en este momento 

no dan valor signtftcattvo mayor al trabajo desempef\ado ni a su 

jerarquia, sin embargo se observa que la suerte y el trabajo se ven 

como formas de enriquecimiento. De los 7 a los 11 aftos, ya se tiene 

una jerarquizaci6n del trabajo y hay una clara diferenciaci6n entra 

diversos trabajos con una ramuneraci6n mayor, lo cual permite 

acumular capital, y no puede ser realizado por todas las personas. 

Los adolescentes ya tienen una idea clara de la acumulaci6n del 

capital. Se hace la observación que la gente puede ser rica por 

medio de au trabajo o por medio de una herencia, sin embargo hacen 

la aclaración de la necesidad de reinvertir para lograr nuevos 

beneficios. 

Furth <1976>, realizó un estudio con 200 nifios ingleses, a los 

cuales se les preguntaba sobre su comprensión de eventos 

sociales (escuela, dinero, tienda, comunidad, gobierno y 
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trabajo). Con los resultados obtenidos, el autor propone cuatro 

etapas de desarrollo del conoclmlentor 1. El conoclml•nto 

arbitrariamente personalizado y con elaboractonea. tmagtnattvaa. 

2. Aparece una diferenciación funcional primitiva. 3. Se empiezan 

a considerar parte de las funciones sociales. 4. Se establece un 

sistema global coherente. 

Esta última etapa parece presentarse en los adoleacentaa y 

adultos con intereses especializados y capacidad da operaciones 

formales. Finalmente Furth se~aló que el desarrollo de Ja 

comprensl6n del conocimiento social eata relacionado a la 

maduración del autoconcepto, los juicios morales y la comprensión 

interpersonal. 

Damon (1979), efectuó una investigaci6n sobre el desarrollo 

social cognoscitivo, en el cual estudi6 'las nociones de amistad, 

padres, ellos mismos y la sociedad. Afirma que la construccl6n 

humana del conocimiento en todas sus manifestaciones impone una 

interacción de sujeto- y objeto, y no puede consistir solamente en 

el descubrimiento obj&tivo de la realidad fisica e impersonal. Los 

resultados obtenidos, apuntan a, que el modelo de construcción del· 
.··;,·.· 

conocimiento social· demanda sus propios principios de organizaijt~~ 

y función. En ··el. t'iei:np~. de los primeros encuentros aocial~·.;:-.~.dei: · 
nffio y a travé:_~ .·.d:ª, ~-~ri'?s periodos de desarrollo, el n.ii\~·.::d-~ba'' 

llegar a comprendei: _· 1~8 diversas nociones vinculadas· -con 18 

realidad social. 

Por otro ·lado: B~rU y Bombl ( 1_961 >, l nvestlgaron el desarrollo 

del concepto y -val~r._d&l""'.'dinero. Este estudio fue realizado con 80 
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sujetos, utilizando el método ªclinlco-crttico", las nociones 

fueron acerca del valor del dinero y el rol que este juega en la 

compra-venta. Los resultados observados demostraron un desarrollo 

secuencial para laa concepciones acerca del valor y uso del dinero. 

La primera etapa es caracterizada sólo por el vago conocimiento 

que el dinero tiene algo que ver con la compra-venta. La segunda 

etapa es caracterizada relativamente por una regla más precisa: tú 

debes pagar cuando compras. La tercera etapa es caracterizada por 

el conocimiento de la existencias de otras reglas, como por ejemplo 

el dinero de diferentes denominaciones, las cuales loa nlftoa 

todavia no las sabe. La cuarta etapa el nlfto empieza a adue~arse de 

las reglas no conocidas hasta el momento: algunas veces •l dinero 

no es suficiente. En la quinta etapa aparecen las respuestas que 

traen implicito la correspondencia uno a uno entre dos series 

<unidades monetarias y precios de objetos), y sexta etapa y Oltima 

se caracteriza por la presencia de un pensamiento preoperacional y 

durante este periodo cronológico tal pensamiento es dominante. En 

esta implican el uso de operaciones lógicas y aritméticas. 

En un estudio real izado por Bert!, Bombi y Lis ( 1982>, se 

analizaron las ideas de los niií.os acerca de los medios de 

producción, su función y sus poseedores. Entrevistaron a 120 nt~os 

da 4 a 13 aftos de edad de una zona industrial da familias obreras. 

Los niffos pequeaos respondieron que los propietarios son quienes 

estAn en contacto directo con f~bricas, campos agricolas, servicios 

de ·transporte, esto es, medios de producción, en.comparación con 

los mayores, que tentan una comprensión de que estos tenian un 
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beneficio econ6mico propio ya que los propietario• son quienes 

controlan el uso de los.medios de producción. En un primer nivel 

los niños consideran que los productos, no son de nadie, después se 

piensa que son de quienes est~n cerca de ellos y finalmente •• da 

la posesión a los empleados, dueños o al patrón. 

Hung. S, 11963), realizó un estudio sobre al desarrollo de 

conceptos de banco, ganancia y tienda, con 96 niños de Hon Kong, de 

6 a 13 aiíos de edad. Los resultados encontrados muestran un 

progreso en el desarrollo de la comprensión del concepto de banco, 

siendo este más complejo en dicha muestra, pero similar a la 

muestra escocesa reportada por Jahoda 11981). 

Observaron qu8 la comprensión total del concepto de banco 

surge a la edad de 10 a~os, mientras que el de ganancia surge a los 

6 años. Estos resultados demuestran preciosidad a diferencia de la 

muestra escocesa. 

El estudio conside.ró t~mbién los roles de diferenci&.ción 

cognitiva y conf l ¡~·~1~}i~~.;:·~-~'~.·~·~'~--~~:~.ob~dos experimentalmente por si 
:·,,.,·."; .. 

resultaba al.guí\a··~=nUev·a'..\ ··~omp·r~ns.iÓn de la experiencia de los 
• :·¡<'.:¡e; \. ~; '! .. ,. -... « 

contrastes cog'n1trv8~ y:,,;,¿·~flicto. Con lo que encontraron que la 

exper ien~ ·i·~~.~·i:~:~:~~-~~::.~~J~~~'.~~-:~ ~·r~,~~~'.Í·~~i f ioa ti vamente en la comprensión 

de i'a::idaa···d~:. ba·~c'.~''.:·~~~·;:;·,;<·~ñt"ñó~ de 10 años y 13 años, y en la 
- l~.:·, ~ ··. · . .- . • .. ;·' .· '···. 

comprensióÍ'l·.d·a· ganO:ñc;;·1~ .. :~·é.:l{r'G'." nifíos de 8 a 10 ai\os. 
. . . : . ·.: ..... : .. -:. "~:··,,- ._:· .. ' ,- : .. : . 

Por su p8.rt'~.-'.CÚá_~·~:t"t'(.;:,:}'i9a4J, realiza un estudio sobre la 

evolución de. la ··rE;·pr;;,·~·entaCiÓn del mundo social en nU\os de 
.··· "·:· 

difererites cl~Sa~·o:~edib:s·soci~-culturales. Entrevisto a 100 nU\os 

italianos con edades·de·s a·"10 ·ai\os, la mitad de cada grupo es de 
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clase social privilegiada !alta burguesial y la otra mitad de clase 

desfavorecida <medio obrero>. Las nociones que fueron investigadas 

son: democracia, gobierno, presidente y la polittca. Los resultados 

han puesto, en evidencia Ja apartcJ6n de los conocimientos 

relativos al mundo social institucional ast como la analogía de las 

conceptualizaciones suministradas por los dos grupos de sujetos. 

Los factores sociales se manifiestan de diferentes maneras sin 

modificar radicalmente el marco de las representaciones sociales en 

los dos grupos de sujetos. Las evidencias demostraron que el 

conocimiento acerca de las instituciones sociales aparece 

tardíamente y que las conceptualizaciones de los grupos sociales 

estudiados fueron muy similares. La influencia de los factores 

sociales se manifestó de diversas formas, pero no modificó 

profundament& las representaciones de los dos grupos sociales. 

Furnham y Lewis ( 1986), realizaron un estudio sobre la 

socialización y Ja economia h~ciendo una recapitula.ci6n de: otrOs 

estudios ya real izados por diversos investigadores que se han 

enfocado al estudio de las riociones soc.iales. Asi las cOnclusiones 

a las que llegan son: ,La cll..~8. social, expuesta en el mundo de la 

economía y las pr6cticas-pat~rnales parecen ser las determinantes 

m6s importantes sobre ·el·_"-co~Ooimt"ento de los nUlos y el uso del 

dinero. Sus resultados parec~n .indicar que la economia en su noción 
. ·. . . . ·. 

y comprensión es alta.mente···infl_uenciada. por factores paternales 

conjuntamente con la intervenClón.de 1a·escuela en estos conceptos. 

Ajell o, Bombl y Zuccherinagl i.o ( 1987 J, rea 1 t zaron una 

investigación acerca de la ensef\anza· de la economia en escuelas 
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primarias, con conceptos de trabajo (empleado de al mismo o 

dependiente, caracterisflcas peculiares de los trabajos) y ganancia 

(determinación de precios, dar el valor, recolección de información 

acerca de precios, por medio de entrevistas realizadas por loa 

nli\os a los duei\os de tiendas). La población con la que trabajaron 

fue de 80 nii\os italianos <40 nii\os y 40 nii\as), entre 6 y a ai\os 

de edad. 

Los resultados encontrados por estos autores indican que muy 

pocos niños entendieron que los tenderos deben cobrar m&s en los 

precios de menudeo que en las ventas de mayoreo. Tan sólo una 

porción mayor a la anterior, no muy grande, tuvo la capacidad de 

entender el incremento de los tenderos o de otros grupos 

económicos, y la mitad de los niños reportaron que el incremento de 

los precios de la producc.ión a la venta , respondia a la cal ldad o 

a los buenos servicios o implementos utilizados. 

Carraher et al., C 1988), llevo a cabo un estudio sobre el desempei\o 

en matemáticas mostradas por niilos pobres en situaciones naturales 

<informales> y en condiciones formales de tipo escolar. 

La edad de .los niño·s· de la muestra· con la que se trabajo fue de 

9 y 15 ailos, cúy;;,."ni~~~ .. \1~'..escolaridad variaba de 3o. a 80. Aplicó 
":.,· .. ··· .. 

un examen lnformal···l63 .. ~~eguntas) y el formal en un situación 

escolar <99 ~~~·~·~·~~-·:~·-~··,; ,.~ el primero consistió en la evaluación 

dentro de un conte~t_o·~-~eltÜral donde se manejaran las matem6.ticas, 

talas como la feria~ 'e.l puesto de cocos, el carro de palomitas, 

etc. Las preguntas· ci"e·,·_'1a 'entr:evlsta consistieron en transacciones 
' ' 

real izadas de h'acho" o en apÓ .. riencia obteniendo respuestas verbales 
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a los problemas presentados, el método que empleo en este examen se 

aproxima al método el inico-plagetiano. En el segundo se presentaron 

los problemas expuestos en el examen 1 nformal pero en forma 

matem&tlca, utilizando m6.s de una presentación. Los resultados que 

obtuvo demostraron la presencia de múltiples lógicas correctas en 

la en la resolución de loa cálculos y que no son aprovechados por 

la escuela. Tanto los menores como los adolescentes utilizaron el 

método llamado de descomposición Clos sujetos trabajan por 

agrupamientos de porciones de la respuesta hasta obtener el total J. 

Otra interpretación que hacen los autores de los resultados es que 

los sujetos del estudio son m6.e concretos, por lo que resuelven los 

problemas concretos C en situaciones naturales) y los problemas 

verbales escolares con mas facilidad, que los problemas abstractos. 

Y por último argumentaron que la dificultad sistematica en resolver 

les problemas an situaciones formales estar ta en la diferencia 

lingOistica exi atente entre una versión formal y una versión 

informal. Concluyeron que en este estudio la combinación del 

método atnogrAfico con el método clinico piagetiano demostró ser 

adecuado en el descubrimiento da que ·1a competencia numérica de los 

n15os en contextos naturales, pues en aquellos contextos m6s 

pr6ximos al escolar, presentan un rendimiento insatisfactorio. 

En el caso concreto de México los estudios antecedentes que 

han abordado la construcción de nociones sociales en el niño son 

escasos. Es por esto que se planteó un proyecto de investigación 

conjunto entre la Un! versldad Autónoma de Madrid <Del val, et.• all y 

la Universidad Nacional Autónoma de México <Diaz Barriga,:Aguilar, 
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Hern6.ndez et.al) a fin de estudiar la comprensión de dinero, 

nociones soclalea en ntfios y adole•cente• proventent•• de diveraoa 

entorno• socioculturales <rural, urbano y marginal). La pre•ente 

teal• •• ubica dentro de ••tá linea d• trabajo. A contlnuaclón •• 

m•n~lonaran brevemente los estudios antecedentes a ••te realizados 

por los dos grupos de investigación antes citados. 

Hacemos referencia al último eatudlo elaborado por Dlaz 

Barriga et al 119691, cuya Investigación fue dirigida a Indagar 

noc 1 enes sociales, como son: riqueza, pobreza, 

autoconceptualizaci6n social, trabajo y profesiones. La población 

constó de 180 nl~os y adolescentes mexicanos entre los 6 y 16 a~oe 

de edad, de difer9ntes niveles socloeconómicos <alto, medio y 

bajo). 

En los resultados obtenidos identificaron una serte de 

tendencias evolutivas en el desarrollo de la mayor parte de las 

nociones que indagaron (descripción riqueza-pobreza, origen de la 

desigualdad, tipo de soluciones a la pobreza), encontrando que 

est6.n estrechamente vinculadas a la edad (estructuras conceptuales 

y la escolaridad) y al nivel soctoecon6mico de origen (contexto 

social al que pertenecen>. 

En otros casos encontraron que esta tendencia evolutiva no se 

dio en alto porcentaje en algunas respuestas sociales <menci6n de 

trabajo y esfuerzo personal o factores que determinan el cambio 

social), el conocimiento apenas cambio con la edad o incluso con la 

clase social, y parece m6.s bien al reflejo de una clase de 
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creencias y conoclmlentos compartldoa •ocialmente, probablemente a 

la manera de repreaantaclon•• colectiva• y pslcológlcaa. 

De manera global ae~alaron que las respuesta& de loa 

lndlvlduo• paaan de lo perlt•rlco • lndlvldual a loa socletal, d• 

acuerdo a la acepción de Furth, y donde se incluyen progresivamente 

factores econ6mlcos, psicológicos y sociales, en ese orden, aunque 

estos no definen llanamente niveles de conceptuación. 

Asi pues, loa resultados que encontraron manifiestan que el 

desarrollo del conocimiento sobre la organización social no 

const 1 tuyen un todo homogéneo ni 11 neal, aunque la actl vi dad 

oognoscenta del individuo desempeñe un papel central, son 

igualmente importantes loa dominios conceptuales y contextos 

particular•• de que se trate. 

En términos generales concluyeron que los entrevistados 

percibieron el orden social como algo determinado por las acciones 

realizadas por los individuos, y en menor medida por la 

colectividad, siendo di fiel 1 ( mAs en la nUíez> establecer un 

vinculo entre estos factores y loa debidos a las caracteristicas 

estructurales <económicas, politicas, institucionales, históricas, 

etc> del propio sistema social. 

En las respuestas del grupo de los adolescentes observaron un 

carActer mucho mAs matizado, relativista y contextual que la de loa 

nU\os, sus Ideas fueron un esbozo del pensamiento sociocéntrico que 

postula Lehy ( Jdem>, donde logran ·artlcular en un slste'ma 

comprensivo 1 os aspectos sociales, pol 1 tic os y eoon6micoa que 

subyacen a loa fenómenos e instituciones sociales. 
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Finalmente estos a~torea concluyeron la necesidad de realizar 

m6.s Investigaciones de car6.cter tranacultural explorando el pe•o de 

factores como la escolarización, urbanización, experiencia directa 

en sociedades no indu~triales. Aaimismo mencionan el requerimiento 

de ampliar los modelos explicativos y loa marcos de referencia 

teorloos en torno a la cuestión de la conatrucoión y repreaentac16n 

del conocimiento social. 

Motivo por el cual surgió la inquietud de llevar acabo una 

extensión del estudio antes mencionado hacia otras poblaciones, 

como son la de nlfii.os marginados que trabajan en la Ciud&d de 

M•xtco, y de la cua.l se ocupara el presente trabajo. 



PRESENTACJON 

Dentro de este 

marginado en México. 

11. MARGIHACIOH 

capitulo, abordaremos la 

El Interés por lnvest111ar 

altuaclón del 

este tipo de 

población se debe al creciente desarrollo que se ha generado en 

torno a los estudios tranacul tura les sobre la construcción del 

conocimiento, es decir, si es que los factores culturales tienen 

influencia significativa sobre el ritmo y la sincronía en la 

adqulaicl6n de algunas nocionea. 

La mayor parte de las tnveattgactones transculturales han aido 

real izadas con aoc tedadea denomt nadas "deaarrol ladas" C donde loa 

sujetos tienen educación formal, urbanización, "modernidad", etc.>, 

en comparación a sociedades de culturas "no desarrolladas". Loa 

resul lados obtenidos muestran di fe rene las en di versos procesos 

cognoscitivos <Mata y Ramtrez, 1989). 

La• nociones sociales que ata5en al presente estudio han sido 

estudiadas sobre todo en paises Europeos, teniendo pocas 

investigaciones con sujetos de sociedades Mno desarrolladas•. 

Este capitulo muestra la situación de los nif\os de zonas 

marginadas de la Ciudad de México y sus alrededores. Para ésto es 

necesario hacer una revisión global de la vida del marginado, aal 

como contextualizar algunos rasgos importantes que se manejan como 

factores en la construcción del conocimiento. 

Loa aepectos que revisaremos son los siguientes: 

Conceptualización de marginación Cque ser6 retomada en la 

presente investlgact6nJ. 
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- Estilo de vida, vivienda, n~cleo familiar y tipos de trabajo que 

desempefían. 

- Las posible• causas que la provocan. 

- Su situación laboral del marginado y los tipos de trabajo que 

desempeilan. 

- La vivienda y estilo de vida. 

Una vez ubicado el panorama general sobre la marginación y algunas 

de sus consecuencias, se analizará en forma concreta la situación 

en la cual se encuentran los menores de edad dentro de este tipo de 

poblacl6n <punto principal de la presente lnvestlgacl6nJ. Se 

abordarán problemas tales como: 

- Legislación del trabajo de menores. 

- La situación del niilo marginado que trabaja. Para poder explicar 

este rubro se retomaron los siguientes aspectos: 

La situación en la que s~-er:i~,u~~t~a .dicha población dent.r~ 

de la sociedad. 

Aspectos intelectuales. 

Las diferentes actividades que realizan _para su· 

sobrevtvencia. 
. . ·. '. 

La estructura y relación familiar.: 

- Estilo de vida que los rige. 

Finalmente se presentara una r9~·o_pi,l_áctón:_.·~,~\t~ri~es~.~gac.i6ne.s 

sobre marginación y niños trabaj~dores'."de :~c:>f~ft·~ i·r'O.n.~c'~!"f:.u.;al. :. 
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2.1 CONCEPTUALIZACION DE llARGJNACION 

Se han encontrado diversos obst6culos que impiden que el 

marginado pueda tener una movilización social y realizar un cambio 

en la situación de deprivaclón en la que se encuentra. S e h a 

llegado a manejar la idea de que la situación da marginal ldad es un 

estado transitorio; sin embargo esto no es as1 (por lo menos en la 

Ciudad de México), ya que los cinturones de pobreza y zonas 

marginadas han quedado establecidas dentro de la misma ciudad, sin 

que por ello cambien las condiciones tan deplorables en laa que se 

encuentran. Se pueden considerar algunas de estas circunstancias 

que no permiten su movilidad y qua adem!s es importante explicar. 

Por una parte, su falta de especialización en el trabajo requerido 

en la capital -por el cual se obtienen trabajos fijos, prestaciones 

sociales y de salud-. Esta falta de especialización dificulta la 

obtención de un trabajo estable y bien remunerado. Otra de las 

dificultades que afronta el marginado es su falta de escolarlzaci6n 

que en alguno.a casos, si no es que en la mayoria, llegan al 

analfabetismo. Finalmente su situación de •fantasma" en la sociedad 

y ante la ley '.es un grave problema. ya que una considerable 

cantidad de ·astas personas no cuentan con actas de nacimiento o 

algt:.n otro· documento donde se certifique su nacionalidad, - eda~, 

·nombre., etc. (Bar 01 n, 19911: 

Las poblaciones marginales viven igual que hace 15 años, 
Y. este es un poderoso argumento contra la hipótesis de 
que la marginación es un fenómeno de corta duración. una 
fase necesaria que pueda servir para facilitar la 
adaptación al ambiente urbano. Los barrios marginales·-no 
son 11 salas de espera" para la admisión e lncorporaci6n_de 
un grupo a una sociedad productiva urbana, capitalista 
llbld. p.351. 
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En diversas investigaciones realizadas se afirma que muchos de 

los niños no van a la escuela porque legalmente no existen, ya sea 

porque nacieron fuera de la Ciudad de M6xlco o no nacieron en un 

hospital y por lo tanto no se les expidió acta de nacimiento. Sus 

padres -que carecen de acta de matrimonio- no pueden dar los pasos 

necesarios para ºlegalizarlos•. 

Adem6.s hay muchas razones que complican legalizarlos, asto •• 

refiere a que los ni~os llegan a tener 6 o 7 aftoa y no han sido 

registrados, por lo cual, surgen un sinnúmero de problemas 

buroor6.ticos para que los padres puedan obtener un certificado de 

nacimiento. Se sabe que en México todo tr6.ml te burocrático ... 
engorroso y demandá tiempo, en el mejor da los casos, pues en 

mucha& ocasiones la intervención del dinero es importante, lo cual 

obstaculiza aún mAs cualquier trAmite para estas personas de las 

zonas marginadas. 

Se debe de tomar en cuenta que sus ~jornadas" laborales casi 

siempre empiezan entre 6 y 7 de la mo.i\ana y terminan después de las 

17 hrs., lo cual no les da margen para acudir a una delegación o a 

las instituciones que se encargan de llevar a cabo el trAmite. Si 

a todo lo mencionado se le agrega su desconocimiento de los pasos 

a seguir y su falta de información y educación esto resulta casi 

Imposible. 

5u cultura es el resultado de una serie de accidentes, no 
de sucesos planeados ni ordenados. Se requiere un 
tremendo esfuerzo para corregir muchas de las situaciones 
ilegales en la que esta gente se ve envuelta (Bar Din, 
1991, p.371. 



61 

Se puede observar claramente que su problema de legalización 

y au falta de estudios están muy ligados, ya que una sucede a la 

otra. Es decir, si no tienen los documentos necesarios para 

inscribirse en una escuela, resulta imposible que tengan estudioa, 

lo cual los coloca en una situación sin alternativas. 

Con lo dificil que les resulta conseguir trabajo dentro de la 

capital mexicana, se puede decir que uno de los factoras 

determinantes para que el marginado no pueda salir de su situación, 

es su constante condición de inseguridad en el trabajo y, por lo 

tanto, de los ingresos. 

Aunque es cierto que alguno& marginados pueden ganar más dal 

salarlo minlmo, lo que ocasiona que se encuentren en sttuaclones 

más apremiantes se debe precisamente a la i nestabJ l idad de su 

ingreso, es decir, a no tener un sueldo fijo; por el tipo de 

trabajo que tienen que realizar vi ven al dia y nunca tienen 

asegurada la comida del d1a siguiente, entre otras cosas. 

Las diferentes formas de subsistencia y sobrevivencia que 

tiene que llevar a cabo el marginado se encuentran b6sicamente en 

el desempePi.o de empleos "no calificados", mejor conocidos como 

subempleos, en los que cada d1a es mayor el número de personas que 

lo realizan en toda Latinoamérica. 

El fenómeno del desempleo trae como consecuencia Inmediata el 

incremento del subempleo en las grandes ciudades, lo cual 

representa el aspecto medular del problema. La comunidad urbana 

marginada puede ser definida como el asentamiento de la población 
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aubempleada y desempleada dentro de la• zonaa urbana•. tanto 

mlgrantes como nativos (Pone• d• León, 1987). 

Con base en lo expuesto dentro de eate apartado, podemos decir 

que la deflnlcl6n de m~rgin~ci6n de la cual parte ••ta 

lnveatlgacl6n ea la siguiente: 

Marginado es aquel sector de una sociedad que no 
participa en los procesos económicos forma.lee y que 
adem6s sufren de una pobreza lnt•n•a en comparación con 
el resto de loa habitantes de una mtama ciudad <•n eat• 
caso, haremos referencia exclusivamente a la Ciudad de 
M•xlcol. 

2.2 CAUSAS DE LA JtARGIHALIDAD 

A ralz de la dificil altuacl6n econ6mlca que se ha venido 

dando en nuestro pa~s en las t:lltlmaa cinco d•cadas Cy que sin lugar 

a dudas a partir de los BO's sa ha incrementado en forma alarmante> 

se generó una oleada de mlgrantes a la Ciudad de H•xtco, en su 

mayoria campesinos, los cuales llegan a las grandes urbes en busca 

de un mejor nivel de vida, en aspectos tales como vi vianda• 

educación y salud, pero sobre todo buscando mayores oportunidades 

en el ámbito laboral. La historia de los marginados se asocia al 

desarrollo económico desequi 1 ibrado de un pala y a laa 

repercusiones sociales que ~ato conlleva. Se ha dicho que la 

marginalidad urbana es producto del explosivo crecimiento 

demogr6fico y que aato •e debe a las migraciones constantes del 

sector campesino a las zonas urbanaa, al analfabetismo y a la falta 

de capacitación de los campesinos <Ponce de Le6n, 1987). 

El proceso de migración del campo a la ciudad es tan sólo uno 

de los muchos tipos de migraciones que se han dado y que haata· la 
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fecha se dan. Lomnitz (1985>, seflala que la migración e• uno de los 

proce•o• de cambio social mAa comunes y variados. 

El tipo de migración campesina ha aido la m6s estudiada, ya 

que •• da en toda Latlnoam•rlca, aunque en t•rminoa general•• •• 

muy reciente <por lo menos en forma masiva>, por lo cual resulta 

dificil predecir con exactitud laa consecuencias futuras; sin 

embargo, laa consecuenc las 

claramente. 

inmodlataa se pueden observar 

Lomnltz ( 1985), en su estudio realizado con marginados de 

Cerrada del Cóndor, menciona una serle de modelos que intentan dar 

expllcaclon•s a aate problema. Algunos da éstos son los aigulentes: 

el enfoque de la modernlzacJdn, el cual manifleata que laa 

migracionea internas se deben al proceso de industrlaltzact6n y 

modernización de un pais y que lo. migración se lleva a cabo 

b6.•lcamente en busca de una "movilidad social''• la cual, como ya 

antes se habia mencionado, no sucede en México, es decir, no cambia 

la situación de pobreza en la que ya se encontraban estas personas 

ant•• de emigrar. Un segundo modelo es el hJst6rlco-cuJtural, este 

enfoque expl lea a las migraciones en relación ••trecha a los 

cambios sociales de un pats, en particular a loa cambios 

relacionado• con el desarrollo de un capitalismo central, 

periférico o dependiente. Por su parte, el modelo denominado folk

ur~n, visualiza a las migraciones en los extremo• de un continuo: 

por una parte, la población folk es aquella que se maneja de forma 

homog•nea, tradicional, convencional y formal, por otro lado, se 

encuentra la sociedad urban que seria todo 1 o centrar to a la 
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anterior. Esta teoria postula un choque entre cultura• y a la vez 

con el paso del tiempo un acoplamiento ain perder •ua ratee•, aobre 

todo del Folk. Finalmente, mencionaremos el modelo ecoJdglco que 

contempla las agrupacfonea humanas dentro de un aiatema, o mejor 

dicho, ecosistema, en el que intervienen factor•• como la flora, 

fauna, el el tma y la geograffa; este modelo propone que la 

migración es un desplazamiento geogr•fico de un grupo de peraonaa 

de un "nicho ecológicon a otro. Este ~!timo modelo retoma aapectoa 

como la aobrepoblactón, la falta de recursos económicos y las 

catAatrofas naturales que puedan impulsar a la gente a trasladarse 

de sus lugares de origen. 

Observando Jos cuatro modelos anteriores penaamos qua el 

modelo histórico-cultural y el ecológico, podrian dar una 

explicación a las migraciones ocurridas en la República Mexicana. 

Desde el punto de vista de el primero, se advierte el cambio de la. 

sociedad mexicana hacia un capitaliamo dependiente y éste ha 

generado un mayor interés hacia el Area industrial que hacia el 

agricola o campesino, ·por lo cual el desarrollo social y el avance 

económico se ha distribuido en forma desequilibrada y poco 

equitativa. Con respecto al modelo ecológico, se contemplan la.a 

realidades que a.fronta el pata, como serian las tierras no 

explotadas, las grandes extensiones de tierra en manos de una sola 

persona, la falta de recursos tecnológicos <maquinaria, sistema de 

riego, etc.J, que podrian mejorar los sistemas tradicionales de 

siembra de "temporal•, ya que este tipo de siembra est6. expuesta a 

los fenómenos naturales como las sequias, heladas y plagas, lo cual 
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oca•iona que la producción sea menor a la •aperada y en muchas 

oca•lon•• que la pérdida sea total. 

Si blen M•xtco ha tenido un crecimiento económico, esta mejora 

ha beneficiado de manera de•lgual a loa distintos aectorea 

socloeconómtooa que se encuentran en el pats. Sobre eate 

crecimiento desequilibrado habla Lomnltz 11965; p.19l: "el 

crecimiento económico en loe tres decenios que comprenden de 1950 

a 1970 ha sido de un 6.4•, sin embargo este creclmlanto económico 

no se ha repartido equitativamente•. Esta misma lnveattgadora hace 

Ja tndtcaclón del crecimiento demogr•flco para determinadas zonas 

de la República Mexicana durante el mismo periodo de tiempo • ••• la 

población urbana ha aumentado proporcionalmente, de un 20K a un 40• 

de la población total de México" libidl. 

Este crecimiento de las zonas urbanas ha sido generado en 

parte por la problem6tlca que se da en las Areas rurales, esto es, 

la pobreza en el campo y las dificultades en las qu• se encuentran 

los campesinos. Las tierras que no son debidamente explotadas, la 

escasez de agua y lo costoso de la maquinaria para poder obtener 

una mayor produccl6n los obliga a emigrar de sus lugares de origen 

en busca de solucionas a sus problemas. Esta migración se da 

generalmente hacia el Distrito Federal, debido en gran medida a la 

falsa creencia que en esta ciudad hay mayores oportunidades de 

trabajo, pero sobre todo es mayormente atractiva por la realidad 

existente, pues se encuentran centralizadas en la Ciudad de México, 

la educación y las instituciones de salud con las cuales no cuentan 

los campesinos en su& lugares de origen. 
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El segundo tipo de migraciones a la cuo.1 vamoa a hacer 

referencia, aon las denominadas "mlgracionea lntraurbanas• <Lomnltz 

1985), las cuales son consecuencia del crecimiento explosivo de las 

ciudades, pues al invadir Ja periferia da éstas, la• personas y tal 

vez poblaciones enteras han tenido que migrar de sus lugares de 

origen pues ya no tenían cabida aht. Esto se ha presentado sobre 

todo en el Distrito Federal, el cual, con su crecimiento desmedido 

ha invadido las zonas conurbadas y el Estado de México. Este tipo 

de poblaciones ha tenido que establecerse en zonas inmersas dentro 

de la ciudad creando las "ciudades perdidas•, o ee ha aaentndo en 

los llamados "cinturones de pobreZA", que surgen a causa de una 

combinación de clrcUnstancias: la migración masiva del campo a la 

ciudad, crecimiento demogr6ficot centralización de la industria y 

del comercio, eliminaci6n de los tugurios centrales por la 

renovación urbana, construcción de nuevas y amplias avenidas, da 

modernos y lujosos edificios que desplazan a los habitante& pobres 

y el alza prohibitiva de los precios de terrenos. 

La historia de México se ha venido dando a partir de un 

constante 1 ntento por tener un desarrollo capital is ta, de tal 

manera, se ha generado una creciente industrialización, y 

desgraciadamente se ha dejado de lado el apoyo necesario para tener 

una buena producción en la agricultura. Esta acumulación de la 

industria ha traido como consecuencia al subdesarrollo del sector 

campesino, con lo cual se ha propiciado el fenómeno de la migración 

en gran escala, concentr6ndolas en las ciudades principales de la 

República, 
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2.3 SITUACION LABORAL DEL MARGINADO 

Las condiciones en· las que se encuentran loa marginado• aon 

verdaderamente precarias, ya que, como se mencionó anteriormente, 

la mano de obra del campesino no ha sido habilitada ni mucho menos 

especializada para desarrollar un trabajo dentro de las industrias, 

lo cual ocasiona que el campesino tenga muchos problemas para 

obtener un empleo con un salario fl jo y que adem6.s cuente con 

seguridad social IISSSTE o IMSSI. 

El sector marginado, al igual que la mayoria de la poblaci6n, 

debe trabajar necesariamente a cambio de un salarlo para poder 

sobrevivir, con la diferencia de que el trabajo desempeñado por el 

marginado no repres&nta n~ngún tipo de seguridad en su vida. 

Se puede decir que las circunstancias económicas, 

educacionales y sociales son un gran obst6.culo para que los 

marginados puedan tener acceso al trabajo urbano induatrializado. 

Las pocas ofertas de trabajo y mAs aón, los escasos trabajos que 

ellos pueden realizar <pues la mayoria de los empleos dentro de las 

industrias y otras i ns ti tuc iones requieren de una mano de obra 

especializada y de preparación escolar, con la cual los campesinos 

no cuentan) los conducen a todo tipo de subempleos, como la ayuda 

a casas particulares (haciendo labores de limpieza), como 

vendedores ambulantes o limpia botas <mejor conocidos como 

•boleros") entre muchos otros, siendo su contratación por "jornada" 

o "trato", es decir, son empleados para realizar trabajos 

esporAdicos y por poco tiempo, donde se les paga segón el trabajo 

y la producción que puedan tener dentro de éste. 
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LA realidad es que esta población realiza actividades dentro 

del aector Informal de la economia, desempefi&ndose por cuenta 

p·ropta. La real lzación de estos trabajos tiene su propio escalafón 

laboral, uno de ellos y •l menos especializado es el llamado "no 

calificado•, en el que generalmente se obtiene un salario menor al 

minimo legal y los individuos carecen de estabilidad y permanencia, 

ocasionando que tengan constantes cambios de una actividad a otra 

debido a que estos trabajadores se emplean dependiendo de la 

demanda existente. A las personas que se encuentran dentro de este 

sector laboral se les denomina "peones" (o bajo el nuevo modismo 

•mtl usos">. Dentro de este tipo de trabajo existen una serle de 

subdivisiones que ser6n mencionadas a continuaci6n, con base en lo 

expuesto por Lomnitz C 1985,p.96} al referirse a los aubempleos 

desempefiados por los marginados: al vendedores ambulantes, 

b)ofreclendo todo tipo de servicios y c) obreros no calificados de 

la construcción. Dentro del primer rubro se encuentran los que 

trabajan en la via pública, donde la mayor parte se dedica a la 

venta de todo tipo de productos y pueden tener su "puesto fijo•, 

esto es, tienen un lugar establecido, o se dedican a realizar sus 

ventas en los cruceros y semA.foros de la Ciudad; en el segundo 

tipo, se encuentran los prestadores de servicio, como los 

"boleros", cargadores y los ya muy conocidos en las ciudades 

importantes de la República, "1 i mpiaparabr isas" que también 

realizan sus actividades laborales en los cruceros y sem6foros. El 

aspecto de la oferta y la demanda es muy interesante <sobre todo en 

la venta), pues los productos que ofrecen son muy variados, depende 
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de lo que sus poveedores pongan en el mercado, que los ofrezcan con 

precio• atractivos y durante las fechas conmemorativas Y de 

festejo, •atas son ocasiones en que los vendedores y prestadores da 

••rvicloa pueden tener mayor demanda y con•umo de sus mercancias. 

Finalmente se encuentran los "obreros no calificados", es decir, 

los ayudantes de alba~ileria, carpinteria, herrería, etc. 

En este tipo de empleos (sobre todo en los do• primeros> 

generalmente no se tiene un sueldo definido por la realizaci6n de 

la actividad, por lo tanto est&n supeditados a la venta o al pago 

que el cliente les dé por el servicio prestado. 

Sin embargo, existe otro tipo de actividad laboral realizada 

por los marginados, el denominado "calificados libres" CLomnitz, 

1985>. En este caso las personas han adquirido una especialidad en 

el desempei'io de un trabajo y, aunque éste tampoco es estable, 

(debido a que su desempeño es por cuenta propia), su mano de obra 

es mejor remunerada en comparación con el tipo de empleo anterior, 

es decir, el 11 no callficado ... A las personas que desempei'ian el 

trabajo •cal l ficado libre" se les conoce comúnmente como 11 maeatros" 

y tienen una 11 01 ientela" m6.s o menos constante que los provee de 

trabajo. Aunque ésto no les permite tener seguridad económica ni 

contar con asistencia social y de salud, su estilo de vida as much-o 

mejor que el de aquellos que no son trabajadores •calificados".·: ES, 

importante hacer hincapié en que estos trabajadores son la mlnorla 

dentro de la población marginada. 
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La población marginada tiene una gran dificultad en su 

situacián económica, debido a esta constante Inestabilidad y mala 

remunerac16n en el trabajo, lo cual _repercute en otraa 6rea11, como 

seria la vida familiar, vivienda, etc. 

2.4 ESTILO DE VIDA Y VIVIENDA DEL MARGINADO 

2.4.1 La vivienda del marginado 

El problema que no debemos dejar de lado, es la situación en 

la que se encuentra el pais. La sobrepoblactón en zonaa delimitadas 

dentro da la República <siendo la más importante la qua tiene la 

capital> nos lleva a pensar que no se puede hablar tan s6lo del 

problema económico,. sino también de las consecuenclaa que •n •1 

misma encierra la sobrepoblactón, como as el espacio tan reducido 

que ocupan sus viviendas y sobre todo del n~maro de personas que 

las habitan. En consecuencia, la vivienda es otra grave carencia de 

los marginados que trae como resultado inmediato y obvio el 

"hacinamiento" en al que se encuentran. Esta forma de vida habla de 

una serle de trastornos a nivel familiar, social y psicol6gico. 

Loe datos mencionados demuestran la situación precaria en la 

que vi ven los marginados, lo cual no les permite tener una vivienda 

adecuada, tanto en espacio como en instalaciones y servicios 

b6.sicos. 

E.1 tipo de vivlenda_s:,a-··1.as cuales pueden tener acceso cuentan 

generalmente entre·uno y doe,cuartos <de aproximadamente 3.0 x 3.5 

metros) en donde se al_ojan ,familias extensas, teniendo una densidad 

de cuatro personas en promed~o por habitación. El censo nacional de 

1970 Indica que un 26~ de la población del Distrito Federal vivia 
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en unidades residenciales de un sólo cuarto <Lomnitz, 1985J. En el 

censo de 1990 loa reaultados arrojados fueron los siguientes: tan 

aólo un 5,47" de la población del Distrito Federal habita en 

viviendas particulares de un cuarto y el 14.67" habitan viviendas 

de dos cuartos, con una densidad de 5 personas en promedio (JNEGJ, 

1991!, Se puede observar que el porcentaje de 1970 a 1990 ha 

disminuido notablemente, sin embargo la densidad promedio por 

cuarto ha aum•ntado. 

Algunos estudios realizados por instituciones gubernamentales 

y privadas arrojan datos contrastantes con referencia al porcentaje 

de pobreza existente en la República Mexicana, Jo cual dificulta 

una visión objetiva a este respecto. 

El DIF 11990! por su parte, indica que para 1966 se estimó que 

en todo el pais existían cerca de 28.5 millones de pobres, lo cual 

representa el 35~ del total de la población estimada para ese aao. 

Sin embargo, otro estudio elaborado por el taller da AnAlisis 

Económico de la Facultad de Economia de la UNAM se~ala que en 1966 

habla cerca de 49 .5 millones de pobres en el pais, lo que 

representa mas del 60X de la población total estimada para el mismo 

affo <Lozano, 1992). Como se puede observar, los datos demuestran 

que lamentablemente no existe acuerdo con respecto a las 

estimacionaa realizadas para ese problema, ya que la diferencia en 

las cifras es oonsiderablemente elevada. 

Cuando los mtgrantes llegan a la Ciudad en busca de mejores 

condioiones de vida y de empleo, su asentamiento se da generalmente 

en la periferia de ésta, creando asi la aparición de los llamados 
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cinturones de miseria que rodean a la Cludad de M~xlco, o llegan a 

laa denominada• "ciudades perdidas" que •• encuentran lnmeraaa 

dentro de la misma ciudad. Se concentran en au mayorla en lugar•• 

donde la• rentas son muy bajas y en condlclones deplorable•, o 

llegan a colonias ya es'tablecldaa por otros mlgrantea en laa que 

tienen parientes o conocido& que al igual que ellos llegaron a la 

Ciudad buscando mejorar au sltuac16n econ6mtca agobiante, adem6.a de 

lograr una mayor escolarización para sus hl.1os, aunque casi nunca 

llegan a realizar estos prop6sltos. 

En toda Latinoamérica existen zonas de migrantes con distintos 

nombres, asl encontramoa que en Brasi 1 se encuentran l.J.s • favelas", 

en Lima y Colombia las "barriada&", en Argentina los •arrabales•, 

y en M•xtco, las •ciudades perdida•• o la• "barriada••, sin 

embargo, aunque sean denominadas en forma distinta, las condiciones 

en las que se encuentran casi no cambian de un pals a otro. 

Las llamadas "ciudades perdidas• surgen entre 1930 y 1940, 

cuando la población de escasos recursos (que vlvla hacinada en el 

centro de la Ciudad) tuvo la necesidad de abandonar aua viviendas 

por ser insuficientes y sobre todo por el estado de deterioro en el 

que •• encontraban. Da esta manera aparecen tugurios dispersos en 

la Cludadi en Coyoac6n, Copllco, Tlalpan y aún en suburbio• 

ocupado& por la poblac i 6n de al tos recuraos econ6micoa, como 

Polanco, l.As Lomas, etc. <Ponce de Le6n, 1987>. La& barriadas eat6n 

formadas por faml 1 iaa pobres que trabajan con la i ntenci6n de 

progresar econ6mlcamente. 



La wbarrtada" contribuye a la economta nacional, al 
resolver un problema habitaclonal, que ni el gobierno ni 
Ja.a empresa• prt va.das han logrado enfrentar < Lomnl tz, 
19851 p .351. 

2.•.2 El ••~llo de vida 
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Con respecto al tipo de conductas desempef\adas por esta.a 

familias dentro de la sociedad se observa que tienen claramente 

delimitados los roles y las situaciones emocionales qua cada uno de 

los miembros deba desempe~ar, al igual que los derechos y laa 

obligaciones que cada uno de ellos posee. El hombre por su parte, 

tiene una actitud totalmente machista por lo cual demuestra 

escasamente sus emociones dentro del nócleo fa.mi 1 lar y en forma 

general considera que las demostraciones de afecto son una 

consecuencia directa de debilidad. La mujer por su parte, deba 

tener una actitud de abnegación que es inculcada desde muy temprana 

edad, pero sobre todo debe mostrarse servicial ante la figura 

ma•culina <Lomnitz, 19651. 

En relación a la situación familiar, los individuos que la 

conforman tratan de estar el mayor tiempo posible fuera de casa, 

debido a qua en ésta no se tiene la minima privacidad -por al 

hacinamiento en el cual se encuentran-, lo cual pueda llagar a ser 

causa de la desintegración del n~cleo familiar. Generalmente no 

vive sólo una familia en una vivienda y en muchas ocaaiones se 

integran peraonas que no tienen ning~n tipo de vinculo conaanguineo 

con ésta, en su mayoria son los "compadres" o "'amigos cerca.nos" 

quienes comparten la vivienda CLomnitz, 1965). Este tipo de 

relación familiar •no parental" puede ser otra de las causas que 

llevan a la desintegración familiar, pero sobre todo puede ser un 
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factor que influye para que se dé con mayor facl 1 ldad la 

promiscuidad dentro del núcleo familiar. De esta manera la 

situaci6n promiscua bajo la cual pudieran encontrarse Jos 

habitantes de una vivienda, afecta, como ya se habla dicho, las 

relaciones familiares, pero sobre t~do en la salud mental de los 

que Ja padecen. 

Este estilo de vida que resulta caótico se caracteriza en la 

siguiente forma: la situación de pobreza en la cual se encuentran; 

la desintegración_ .,f~~-~·¡·_lar, ·pues es muy dificil que tengan una_.

faml 1 ia nuclear, caat·:;S~iempre. tal ta alguno de los padres, f ol.·pacir_e·~ ,

principalm.ent~,> ;' ." ~:.r-tnO.'rmente, el hacinamiento en el qtie sEt' 
··;·:_, 

encu_entra~'>,.~~~·:'._c:i.ue·:~:~1\·'~ll;méro de personas que ocupan un ·Cuarto· ·no>. 
: , .. _'. ., .. : .. :_ . 

permite la'"P~Tv~C'i~_ad<Y ·1~· opción que toman es el est-ai:- a·1 ,.menor. 

tiempo pos~~le~'~O\é1 ~ -·· .. · ..... -

·En for.iná .. _.,,- g'_1~~~~:1:_..: se puede decir que es muy ;·'~'r~~~e~te la 

desintegración f~mi.if·~r:,' ::el pad~e. ausenté .. Por_. mÜer·t.e ·o· por 

abandono, la· má.dre .. 601 t·~·rá.:~ _co·~-·-di fé.r~'rlte~:- y;· ~-·c;n·st~nte·¡¡· ·caffibios de 

pareja, situación qué .: .. Va'.. tor~'~'.~-~o;·.y:"· p·r-odUc·ierldo: un .-Seri_t,imientO de 

~~~~~'.:i~~:~;~~~~~~~:i~~4~~füt~?J{~:3~~~":~ 
el 1 ndl vi duo. y:)a.»comuríidado« Arévalo·:e.t· •.,¡¡~-.-;::.-i9e9 l ~. 

También. e·s: · .. ~~r~.~:~i:~,~-St. iC.¿: de'\i_~s-" ~árg i n~dc;;·~·:::1a . necesidad de 

satisfacci6n-:1n~e-dfe\¿ .. .-.d·e~,: l·c;s· d~·~~~s. Ya· q~,~-~ deprivados. de lo 
,,... '•. -

esencia(, ve~,".·.-abSu~da.·.\a··" n~cesi'dad de elaborar programas de vida 
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'futura, es as1 como el presente es lo fundamental, sin. importar la 

trascendencia que aparecerA sólo ante la responsabilidad de una 

familia, mientras tanto, no importa el futuro,· .tan sólo el presente 

<Cueli, 1961!. 

Por otro lado la disciplina también: tie.!"e .~us formas muy 

peculiares de comportamiento, la imagen: .de··~~U.~-~r~d·~d, o no existe 

o es autor1tar10, aunque casi siempre e,~.: .. u-n_~\P.~in~1~aC16'1 da estos. 

La disciplina es responsabilidad de:1·a·:mad~~:_~·:-.Y--·~n.':o'Casff?nes de ·1os . . . ' ' " ... ' . ;~ :-: [ - . . . ·. 
"niños parentales". Estos niños, ca·1;1:'.S

1

-i"é·mp·~~-,:~'s·or{::i~~----~~YC?l-es, r 
. .·:::.":-:\~,.,.-·: .·:',;-,_ .:,-- ... 

hacen las veces de madre con sú·s har·ma.n·ós·-., m&n·~;-~_s;~i:So'1: f'Os ;qU"e·· se 

ocupan de su al imentac 1 ón, educaci 6"ñ1_.:·y·; ci:.·1·~i'~-,;ú;·~~~'.~: . ·,:·' 

Bar DI n ( 1991 J enco~tró. ~n~ al~~;~-f~¿:J.~\~~~(~l~la c~~ductas 

::::::::::::::::::.::~:r}n:~itt i:~t~Jri~JJ~t~::~r·::::: 
Semejant~ act !;ti~~ .?"~!~~"\{:i:*~~'.~fl?~- ~~~;tª,!,~~)f~; h~~:!l~nl zac l ón 
dentro de.l • núclE>o ;familla~:,;Esta:sl t~acló~ de contenlplacl ón y de no 

::::::~~~;~~1}~i~f ~~~f ;~f fl~~l~1~~[f f ~]!f i:~::·:::: 
tienen qu~ ·enfr9~tar.da~:c_O_n~9~ú·~.-':'Cf0.B:_'.~_~&'::_e~ lo.'.. N~::~'~ :_1e~ ·:: 

:!:::ª~0~:¡~ .. :~~~~;~~~~~~é~%1fü\~.~g!,~~;?~!~~ri~~~r.~ft=~~:·. · 
Por otro ladoi i~~ ;~~é~~ ~CÍuEié~h~~n';-_~~ ~:~f_{~~\~~~~~~:~lz~dos 

hogares, desarr.0-1 lan u.~ 0.'_.·p'o~~·r_0~0.\0 ·.meca~f'Siñó ·'.;-~·e,::·~~e·ten·sa ~.; .. :··e¡-: .. C.Ua1, 

consiste en unO-desateriÓ_ión .·se_1~ct·1.Va ·~·:<16·~'-::~-~;t~-.~~-¡~S·/,-~:~:·.:~-~~·i·~·, ~e 
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aislan de las experiencias externas desagradables, logrando 

desatender su entorno para no ser m&s "confundidos". Por lo tanto 

seg~n los estudios de Bar Din, los niños no demuestran enterarse ni 

·sufrir por este caos que les rodea, pues se puede suponer que no lo 

"ven". 

La interacción del ser humano con su ambiente es un factor 

crucial para el desarrollo psicológico, se ha llegado a manejar que 

el desarrollo mental del individuo depende de la naturaleza 

especifica de su experiencia, tanto en el mundo fisico como en el 

interpersonal. Esto es, de todas estas experiencias el suJeto va 

adecuando sus estructuras cognoscitivas y emocionales para pcider 

enfrentarse satisfactoriamente con el mundo que lo rodea. 

2.5 LEGISLACION DEL TRABAJO DE llENORES 

Es importante conocer cómo está legislado en México el. tí-abajo 

del menor. De esta forma habr6. un mejor panorama en la sl.~u~·~:~·Ó:~··., 
del niño marginado que trabaja. 

. .. ~ _. ,', 

La constitución de 1917 tiene comprendido en la ,fraccYó.i( iii'.·; 
del articulo 123 el derecho de los Jóvenes mayores. de·.:·:'i2-<afi·~'~::· .. y 

- .. '.~·. ',. . ' 

menores de 16 .. a tener·· una jornada laboral m6.ximo '• ·~e,":<:6/ ... h~ra·s;·, 
mientras q~e é'l·~·:~iábaJo· de niños menores de 12 años,-.,~;:;.:·~·~~·~&? .;~r 

·. ::: '-->:' :_ ,· 
objeto·.de :-~oni.r'atti'~·· . /---~\;;·-:' 

,.. ,·<~_,"<<·: ._;··;.: .. ·· 

La~~--~.~~~~:~;~~;~,.~.~~ ~-~,r· e1 trabe.Jo de tos -~~no·r~--~-~-,.:~T~:~:/~~~~\i~ _:91'. .'_ 

gobiel'-n~<<.~~-!· -'~--~!~'~:~.~-ili:do- ;--~~Pez Mataos·. se.:. r~~~~m.~_r~'.t;· ~~~--~· ¡-9-~2. -.~:::i.a' 
carta f~·~d~~~~:~'~·1:/d·a·<i~. Re~tlbl lea,. .en -1~ :· ir8cCi~'n,;.{i{r''.:.··d·~~¡: :~-~-~-¡-~·~-¡~··. 

1231 "~~-~·a.·~- pr,c:>~i~-~-del i'a ~ti 1 i zac.16.n .de( ~-r~-~~\~;/_~~·_-': ~,-~~-~~~e1:lores de 
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14 ai\os. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrb.n como 

jornada m6xima la de 6 horas". 

Las leyes establecen una serie de normas las cuales tiene que 

acatar la persona que emplee a los ni~os, un ejemplo serian las 

siguientes: 

- Prohibición del trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 

que no hayan terminado su educaci6n obligatoria, con la excepción 

de los casos aprobados por la autoridad, cuando a su juicio haya 

compat1b111dad entre los estudios y el trabajo. 
- Vigilancia especial del trabajo de los menores por parte de la 

1nspecc16n del trabajo. 
-Los menores no podrb.n trabajar. en expendios de bebidas 

embriagantes de consumo inmediato; en trabajos que puedan afectar 

su moralidad y sus buenas costumbres, en trabajos ambulantes, Ces 

importante hacer hincapié en este aspecto, pues a pesar de no estar 

permitido el ambulantaje en 'e( menor, es en éste precisamen~~.' 

donde hay una mayor población de menores trabajadores>; en t~abajOs . •: . . 
insalubres o peligrosos; en labores superiores a sus· fu~rza"~:,Y."·1.os 

: : :.· 

que puedan impedir o reta~d .. a..r· sú .desarrollo fisico rlol-nl~(; ··:-e,n 

establecimientos no indUs.trtai9s .desP,u~S: ~e l~s 10.:de.t:.1á,:iloc~.é~·. 

-La jornada serA de· s· ~ora·& .como mci>ei mo·, .. di V.Í d.f'd~~· -~~,~:.~~~·~;~'.1 P~~T~.d~:;~ 
1' ,·.·-. 

de 3 horas, con un desC:anSO~· d'e 'un'á'· horá ii1'terrñedi~:por·:·10'.:me:nos··. 
-.\.::;, ·--;..-,:; ·.~- ,_,,.,.., -.:·;.; 

Estas· son' tan; ~ól ó::.~.1:9uÍ1a~: ,·de'.; l~.'~ .. :~.~'~Po~i,ciC?,~.~s;:9~e·· marO.a la 

ley ::r:e:: 1.gt:eª~t:~;tf d~ 0::::~;°":3r·iu1;:~:J::::~~)1~tº~ 0 : m::~:: 1 
::: que 
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fisico e intelectual y puedan deformar su moralidad, también se 

busca que los menores puedan concluir su educación bAslca y 

obligatoria y evitar que los empresarios o las personas que loa 

contraten abusen de su inexperiencia, y finalmente, la de proteger 

al menor de las injusticias de sus patrones, pudiéndolos contratar 

sin autorización de los padres o tutores. 

Como puede verse para la ley es de suma importancia la 

protección de los menores trabajadores, pero a pesar de ésto, la 

situación que existe dista mucho de poder estar dentro de los 

beneficios que la ley otorga. Conviene advertir que, como es 

lógico, la ley no estA tomando en cuenta a todos aquellos nlftos 

trabajadores que se encuentran en ~na situación de marginalidad con 

re.apee to a la economía formal~ y que es la población de la cual nos 

ocupamos en esta investigación. 

Entonces lqué es lo que est6 sucediendo en nuestro pata? Como 

se ha venido manejando en todo,el capitulo, la crisis económica en . . ' ._ . . . . 
la que se encuentra México sobrePa~-~-"-~~ ÍiormatÍ'?id~_i:(·.: ·estipulada 'f'.Jn 

la lag i slaci ón labora_l •. L~ pi:óhi·~-i~t.~y.--;,~Etl''.~-:fr~b~··j~:·~dS:-,:· ios.' m_enore.:s. 

de 14 años es i nopá:rant·~::~.:·~:~~~J6)}~-~-·~.J~-~~~~;-,~~f~-¡;~t;e'..:" ~: '·n~c~~·J~·~des 
·~«: ':,. .. -: ~ ,¡_.,;_ <:·/:!."·::; <,~· ingentes, como es !~ d~}·,~U,.~.)~tI'ci+~.1~\~A~;0•~t ~~ ~~c~~~:~~ásione;. 

:::n::::t:¡ 
8:r::r~0m:~:~2¡:~~i;;~;;:t~.:0;~;~:f:f~w1~11~;Ls;:~:::: •· 

t 1 ampo para po~e:·~·~ ~1 '.¡: ~-~::~.:'.'.~~~.~ --~~~-:~_:.-e·~,c·~-~-~/j_á~T~a:--~·~1. c;¡::1 ~ '. ~f·&(: ~~fr ~ª 
intenta pónar·:'..S01uCfó''n:)·a ·~·=st·a situación. · vez:.;,úna·~·:d·e: 1a·s 

soluciones seria :e1·.· que. t~~-i~~·a ~ierta~ ·:·¡~anS·i~-~~~~·-~·~~~~· "1a . .. , .· .. ,. '-·. 

legislación, _para fo.c.fli"tar la contratación de.•niPiOs.:a·1· ~·i-~t~ma 
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laboral formal; crear instituciones escolares o dar impulso a los 

grupos especiales que se encuentran en proyecto para menores 

trabajadores, y asi dar cabida a este tipo de niilos, que en su 

mayorta no asisten a las escuelas o lo hacen de manera muy 

irregular. 

2.6 EL NIAO llARGINlll>O QUE TRABAJA 

Por niftos que traba.jan entendemos que son aquellos niíios que 

realizan actividades para su sobrevivencia. Sin embargo, la UNICEF 

CJ989), ha decidido cambiar la denominación de "niíios trabajadores" 

por la de "menores en estrategias de sobrevivencia 11 en base .a dos 

razones: 

1. El concepto de 11 nUío trabajador" deja fuera .. ~· un·· s.i9nificativo 
.·.. . -·. 

nt:amero de menores trabajadores, cuyas edade~ .V:~,n~:ees~e ... los·.14 ·ªlos 
... · .... -...... 

1B ª"ºª y cuyos riesgos en el trabajo no ,,~so~ esencia'lmente 
> .·.;:,. , • 

distintos a los riesgos de los nUios. El:~o~c~·~t~\·d:~ ::_"menor. 1
'. es tn6.s 

completo para el anal isis de su si tÜaci·6~ "~~~-.;~·;'i;'.::d&:;:· ... ·riúloº .. 
. . .- ~ . .., ·' . 

2. La segunda razón es que la deiiomf~aci~&n'\1'.~ifiO.\~t·'rtiba.jeÍ.doÍ- 11 daj·a· 

fuera una cantidad importante· ·de·· :·~1~~:·;:e~~~u:qj~? .. -~esarrol la'~ 
actividades marginales como forma ,d,e :c.;~;::'~~;y,\~~F~;;~ ;para. su

sobrevi vencla, pero que de ningún· ~~,d-ci :PJ}~·a·n~i~~·;~~:c·~~~'id~-~-~:d·~a· C-~mo . 
.. ,, .. - . ~ ":: ,,- ··- . :: __ -~_.,,-, :~ . ··-· '-.-: ,·,· 

"trabajo" en el sentido m6.s comúrl\-_de:;: Su<a·cepc·1éi'ñ:::··'..; .. ~:· .. ,,. 
" .. --:: l ·>:.~'. '· \:..-- ' . 

·:;'·:·,-... _ 

Dentro de esta definición: ·SeA ;~nCu~~~~~~/: ·tr:e·s: .. ~at~~-~rias 

contempladas: 

a> Henares trabajadores del sector formal. Est6. · compuesto P?r 

menores entre 14 y 1B años, que trabajan en empresas y 

organizaciones del sector formal de la economta, lo que implica que 

. HTA TESJS 
SAUR DE LA 

NS Dflf 
iilifülJTECi 



60 

reciben beneficios tales como el derecho a la seguridad social, el 

descanso, la protección contra peligros fislcos, ate. 

b) Henares trabajadores del sector informal. Abarca la mayorla de 

los menores trabajadores del sector de pobreza, que en forma 

dependiente o independiente, trabajan en condiciones de extrema 

dificultad, sin normas de protección, con discriminación salarial, 

sin horarios fijos nl condiciones de seguridad. 

e) Menores en actJ vidades marginales de ingreso. Estos menores 

realizan actividades que estan dentro del limite entre lo permitido 

y lo prohibido en la sociedad y muchas caen definitivamente en lo 

que se denomina actos delictivos. 

Para el interés de este estudio, ser6. revisada la segunda 

categoria que es· la'que:h~ce mención de los ni~os con actividades 

en el sector infOrmál c:t:iYa:·fin~lidad es obtener un ingreso para su 

sobrevi viene ia. _ .,: ,: .. ·' __ :
0

: __ ••• .'·.·: 

A .Pª~.tir .de 'eSte. mo·ma'ntO s~'~har6. referencia al menor marginado 

que realiza:.· act.i Vid.l!ideS'~ :, ~a~a su sobre vi vencía (q~e nosotros 

llamaremos. t~~b~'.i~ .·~:~~f~\X~~~c;·:_'dei, ia ... (nv.;.~tigac ~~n.>: Y· s·e ·de~.crliú __ r6.·n···

algunos aspectos fam¡¡,~~~~'6;: iritelectuaies /es~~lares'~'.'t~e ~~~~&> 

N<:>s h_~ :s.:. ~e.~~r.r1":~esidde:.:·, .. \P;,r{.e.~m'.~i~s··~a}s•~.:~ .. ~·1;f,a7s~~· .. ··r··c. ~u.·ta}l . .(ets:·~ .• ,' ... a.;;~f~:'.~i.,tr_:;ºm.·~.'60.:<n; ª~l'ec~os • y'~(que .. · 
existen una _ -~~iu~l.~·~~0.·::.·1i~g··a/a' "· , .. 

"'¡ ';'- .''.; ! '.~·.:·~1':<· '!i,,.'. J: .,;_'.-:.;:· t:,~": '.::,~,f.'; l.':.~:':« .;',:· ~¡_'.,· ,".' -;~. •' '"' w;·,, · ' " • 

afectar -la - C:Cimil'r8nSi6rt:: d.G'-··:·nOCione~:'.~-:Y'•_'~·1:.~_d.Etsa~rO.i'10~.: i ~t;¡~·~O:i~ :~~.l~_'. 
' . ~:\·~ \."~ .. ~.~,,_... . . ··-···· ·''~-, .. 

nil\o. · . · ' ...- . '· ' '., . '.· : ·." ':':":': ''.:··· :.' ,·t·' .. ·,·, ':''.. <\> ''.';'{: .: ·".::,'. 
Un primer ·f ... ~t;,~. al que 'a.lgunos, auio~ .. ¡,':,chari .. atfibuÍ.do ~~a 

importancia· :-~.·,¡,~~~~·¿:,:í.; en:.'. l.~~·-:::.,e~~'.i"l.ca~·i6:~'' .de'1;,.'. ret~rdó'. ;mental· 
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porción de nii\os y familias de escasos recursos <Br,elic _y Lira, 

1978). Aunque no se puede hablar de una relació·n 'uniVOCa·:r:i't .causa(, 

se puede decir que es un factor muy importante. pá~~:-~~1-:.',~.~-~ai-roll~·-· 
··:····, .. ··'· .. 

intelectual. Los resultados de los estudios·. r&~itzO.d'c)~ ·."s~bre' 

desnutrición en los menores han encontrad6 "un: de~~~~Af1~ ::.:f\·~t¿·~ .-e'.·-~ 

intelectual deficiente. ":··:·:· .. ,<.:'.~_;;:' \. ',,. .,: 
".°,,,, >. -.:-·."·:.._: -- ( •• ~,'; ,·::-r·:, .--_ 

No hay que dejar de lado que·estamos ha"bttl-~db~dé'.;_~hA·~--pQb{;,~-16~0-

marg i nada, por lo tanto• tambien :. ª;~fr.~ :;.~~;;;~~'J'.~%,-;;it:~~f;t:~~'~K~~ 
cultural". Riessman ( 1980 J, a~~~~ .'~-é,st~·~·.'.t~rm~-'~~:~<1~Y': se'·'.f ~~:~.i~r~ .. ·::~:.:;· 

::::::.o;:·::::·: ... :::~:·::;:;;+·i~~Rf K~i~~~~¡~:~~;,~~····· 
a otros que se encuentran ·:·en-. ., situaclOrl&s\.;:-.mejoresv~.avenidas'.: · -

~ .' . -. 1: .• ' -: -::.~:-~·: -; - ¡'-''$~' » ;·'··.:. -. ' . " 

socialmente. ,··· ' ,· < .' ·.~J'.'):t\::'> :·' '.·;;~i?F?J~.;,¿ y'.< . 
También es impor~~nte: ... ~~~~~':·.~;~~.~ ... ~que.-~:~.~~~. ~~·~ .. ~~~~-:~ ... ~ª:~~ i:~~~º~ ... '. 

no asisten con regular id~~ ~II~·s~~~~g~"~~~f~:~.~t~~~f,i:'Yo;f·~~l:'~~~·:,,~~( ·. 
falta de recursos· o_ s'implemente, porQue ~ el;'~-e-ntor•no:.en.:~el ':·~que~ ·se· 

encuentran ( dep r l 'J~;; .i 6n:~Al·~~·;~{ l i~.~·.~~~i{~~~·~T~:~!~~;Í~\;~~~::;ú·~·g~~ 

:~ s::As::c:o: enl.dtl aiondu:e.ac: .. liósn;·;, ..•...•. :.(s}e:~·;·:·,·,: .•. ~.·.l.~via~n'·t.·ª.ª.'..:.ra~~ .•.. -.',;,(.f4R;~¡::i¡~,~~~~1:!J1~·f it~;;Y/~n'.; ~~ 
_ mf~r;e j'~-/?~~~ii-n'¿,;1~~.-.t~~;-1~·~.,~~d~/:··d~\~-~ ~~~;- -· 

·_: '. -· .. '.· .. -.. .','.;./;.:··: .. :;;·\ .,~>\~; .:.~.f:/~ \::<ii'. -:,: .. ~·-'·-: . ._;-,·i:~·::·{.:::;:: '-' <:<·:.":"i':~<;:/.:,_.. -: . :·.,,:. ~:~':· 
l nvestigaciones .- que~crefutenl~·.o :sostegan::. todas·.·estas:..:aseverac iones· 

hechas en ref~r.;¡;~¡;,_ ;~i~!:~:'~~~~~.Ú:~!i·~;t~~J~.f:d~i~í_~"~;:~t~~i~~~ l~~. 
caracteris.tiC_a.~ ··-'-:'qú~::· -;:;-tt~'~·:;'. "-S'idO ._._:~~~'n\~-j~ada·g·::~'.'.~~~~~~~: ... :" i-~~:. ;:~~res-~iú:e 

.... ,._.·,-,~ ':•:·'·\:/:: _(:"; .. :;·, ~.<·-'·:·_.·,·· ,,,-·~:~~::i> ~·: ';.;::::<<~.-'>.,:~··· . 
i~~esti_QaCi'ór:l:~." .:"<·<.> · ··.:··· ··;,'.'./: .> .. - , _.,·: ~-·_,;,·· :.(.:;:, --~·'._.· ~ ... ·· 

Como· ya·· ·ary_'t~~ ¡-~·r:~e·~.~-ª- ·.s~~- ~~~-·~6~~~~~d.·o·~~-:~:~ ~·~ ;~ ~~~~-:_1:1·~.-~~ .. ~~;.9 i ~~·das 
t~eneli un_ ni-~el:. __ ~~ ~id~.:;·~~~- ·ba·j~.·~p_ar: ·~~-,.t~·n:~:c:;·~.-... ~·~ lrigreso·tfene 
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que ser completado por el trabajo infantil. Loa trabajo• son 

llevados a cabo donde pueden, y en su• horas librea ya que algunos 

de ellos asisten a instituciones escolares, sin embargo la mi•ma 

carencia de Ja que adolecen los obliga a abandonar sus estudio• 

antes de los trece afies (Lomnitz, 1985). Esto as constatado por 

otros estudios <Excélsior, 1992), en los cuales •e indica que ea 

muy dificil que los niños que trabajan en la calle puedan aalstir 

a instituciones escolares, ya que sus jornadas de trabajo son 

mayores a las seis horas diarias. El OIF (1990) por su parte, 

informa que s6lo el 54• de los alumnos (tomando a la población en 

general, es decir, marginados y no marglne..dosl terminan sus 

estudios a ni val pr'imaria. 

Cuando los ni~os marginados no asisten a la escuela Cqua son 

la mayoría) se dedican de tiempo completo al trabajo para asi poder 

llevar un aporte al ingreso familiar. La investigación realizada 

por el grupo denominado IDEAS <Exc•lslor, 1992), indican que los 

niftos trabajan entre 9 y 13 horas diarias para obtener dos salarios 

minirnos en promedio (que serian 28 mil pesos al dia 

aproximadamente>. 

Los niños, al igual que los adultos marginados, tienen que 

desempe5ar trabajos o actividades •no calificadas" y que se ubican 

dentro de los tres grupos anteriormente mencionados: vendedores 

ambulantes, ofreciendo servicios y obreros de la construcción no 

calificados. 

Taracena <1990J, en un estudio realizado manifiesta que en 

todos los paises del Tercer Mundo se encuentran niftos trabajando de 
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mozos, lava platos, sirvientes, vendedores ambulantes, limpiabotas, 

etc. y que es ahi donde las condiciones de explotación son mayores 

y donde los nll\os tienen m&.s dificultades para asistir a Ja 

escuela. 

Para ganarse la vida, los nUSoa de los estratos m&s 
pobres de la poblacJ6n deben, desde bien temprano, 
contratarse en las actividades del sector informal de la 
economta y cuando tienen entre 10 u 11 años, los ni~os ya 
son capaces de tener su propio "negocio 11

, o ayudar a aus 
padrea auatituy6ndolos en sus ausencias eventuales en el 
puesto del tianguis, por ejemplo (Carra.her, 1991; p.48). 

La Investigación realizada por IDEAS CExcélslor, 19921 Indica 

los aiguientaa porcentajes encontrados en las ocupaciones de los 

ntftos callejeros: al 72.B• se dedica a la venta de productos¡ a la 

prestación de •ervicioa un 12.5"; actividades marginales' un 7 ·ª"' 
los actores tienen un 3.611 y 3.311 de cada 100 subsisten mendigando. 

Todos estos nlPios conforman la categoria llamada "menores en 

riesgo" CUNICEF,1989; DIF, 19901. Esto es debido a las llmltaalones 

y deterioro de sus ambientes sociales -y mAs especi ficamente de sus 

entornos familiares- no satisfacen requerimientos mínimos para su 

desarrollo integral, e ingresan prematuramente a espacios de vida 

definidos por 16 dureza de sus relaciones sociales. 

Cuando se habla de estos niPios no se puede ni se debe dejar de 

lado la situación familiar que les rodea y en la cual ae 

encuentran. Estos menores C en su mayoriaJ provienen de fami 1 ias 

desintegradas y sus experiencias de vida estAn dominadas por al 

alto grado de maltrato y/o abandono al que son expuestos, lo cual 

'No explican a que •• rt1flt1rfln con •actividades marginales•. 
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tra& como consecuencia, entre otras cosas, la precaria asistencia 

o el ausentlsmo total a'las instituclone• escolare• <DIF, 1990). 

Debido a que los vi~culos familiares son nuloa o muy débiles, 

la calle es su h~bl tat principal, reemplazando a la faml lla como el 

factor principal de crecimiento y socialización. Estos nUíos se 

encuentran en un al to riesgo constante, ya que sufren actos de 

violencia tanto fisica como emocional, y esto pueda tamblan llegar 

a darse dentro del grupo familiar Csl es que llegan a tenerlo) como 

en otros núcleos donde se desenvuelven CUNICEF, 1989). 

Según cifras de la UNICEF, México y Brasil son loa paises con 

mayor número de nl5os abandonados. Entre los dos acaparan el 50% de 

la cifra mundial y ·aa estima que hay 50 millones de niños en todo 

el orbe, a los cuales se les denomina Nni~os de la calle" <Pérez 

Zentella, 1991>. 

Con respecto al número de niños que se encuentra trabajando en 

las calles existe un desacuerdo total, ya que nuevamente, las 

instituciones gubernamentales y las p~ivadas no se logran poner de 
,:-; 

acuerdo en las cifras obtenidas~-~ LOs ·:Colaboradores de IDEAS 
• ' • • 1 • • ~ .. : -·: '" 

<Excélsior, ·1992), des.5rr01.i"ár_On· · .. :un amplio reportaje e 

1nvestigaci6n con ot~as i~~t:ftuc'16neS-, en la cual los datos. que . . .. " 

ofrecen son los siguientes: 11· 0 nl11 172. nUi.os trabajan en la calla, 

estos ni~os fueron identificad~s en 515 puntos de encuentro.• 

El núcleo familiar, en términos generales, es el principal 

lugar donde el menor tiene su desarrollo y experiencias, es 

1 No se hace mayor •speciflcaci6n de c6mo fue real Izado este conteo y cuales 
eran sus puntos dB Bncuentro festa lnformac/6n fue tomada de COESINCA, Comlsl6n 
por• el Estudio de Jos Niflos CoJleJ•ro¡;J. 
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imPortante •aber si la familia es nuclear <que en ella se encuentre 

padre-madre-hijos) o no Jo es (que. falte alguno de los padres), ya 

que ésto incide en forma directa en el desarrollo de los niños. 

Generalmente ea la falta de padre lo que ocasiona que la 

familia tenga vincules mAs débiles y conflictos mayores, pues al 

encontrarse bajo esta situación los niños tienen que colaborar en 

los ingresos de la familia y por tanto trabajar necesariamente, 

pues la madre no puede solventar todos los gastos, ya que tiene que 

dividirse entre el trabajo remunerado y el cuidado de sus hijos mAs 

pequei\os, adam&.s de realizar todas las actividades propias del 

hogar. El padre desempeña en la familia marginada un papel 

secundario, debido a la ausencia real o funcional que lo 

caracteriza en estos grupos sociales. 

Algunos estudios realizados (Cuell, 1980; UNICEF, 1989; DIF, 

1990) apoyan que el tipo de experiencia particular del ni~o en un 

determinado hogar es el que marca la pauta para su desarrollo, en 

mucho mayor medida que el estrato socioecon6mico al que pertenece 

en si mismo. Partiendo de estas conclusiones a las que se han 

llegado, debemos de tomar en cuenta la diada madre-hijo pues es una 

de las influencias con mayor significancia dentro del desarrollo de 

cualquier individuo. Se ha llegado a manejar (con mucha frecuencia> 

que de la interacción madre-hijo depende el futuro desarrollo del 

niño en todos aspectos, tanto fisiológicos, como cognitivos y 

sociales. 

SI bien es cierto que de est&. relación se van a desprender las 

formas y valores bajo las cuales ser6n regidas sus vidas dentro del 
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entorno social, también se debe tómar en consideración la forma de 

estimulac16n que se le da al .ni~o, pues no es la cantidad, sino la 

calidad de esta lo que conlleva a un me.jor deSarrol lo. Cuando se 

habla de una calidad de·est~mulaci6n, se debe tomar en cuenta la 

adecuación de ésta, ya que en abuso puede resultar perniciosa en 

vez de beneficiosa. La UNICEF C1989J indica que en el desarrollo 

psiquico tanto la falta de estimula~16n Cdeprivación cultural) como 

el exceso de ésta, resulta~ pe.rjudiciales. Un ejemplo del exceso 

estimulativo se puede dar en el hacinamiento, pues al encontrarse 

dentro de un sólo cuarto mucha's'' personas, aparatos eléctricos, 

etc., la estimulaci'ón áudftiVa ·as demasiada, ademAs de que pierde 

coherencia para un ·i·n~ú~Íd.~o .·~~~.esté en constante exposición. Ya 

antes se habia .m1:iné··i·o~~d\~ :~l mecanismo de .defensa desarrol.la~o para 

no "Ver'' e'.l .·c~:6~ _.-~~ia·t~_~te .de.ntro de la familia,_ lo :~~S~O·_.·~~e_d,9 
ocurrir a ntve)· ... :a.~di\(~~·~· ,~cuanto' m6.s ·~e_forzismterito, :~me:J.br~~.'.°~y·.:a1 

parecer, cu~·n.t~~-:;~~ri--~-~)~J-~ ·:.-~·1:,' _.'~~~~·ro:.,~: .·-::~-.~~-.<-~~~:~·o~·;Z ;.~~'-;'.~~,.¡as que· . 
. , .. /·/,·:<.::. 

el r~·~orZ'ám~~,-~t.·~,.J :m~·j6r •) cu·~j i\ :. 1960) • 

facto1<··. i~po)~-~n·t·e·:;·~;~~:·~:·1a·f:>a·~~~~ia~-"i'Za'c i 6 rl >d~' 
'~- . :. ·. ; ¡ .. ; :> : : . ·~ . ~.., . .. • ~·; .e 

provenga 

Otro 

·,·· . 
lóS. padres, 

::e; o:e h::ber:cso:~~~~j(%~NfI.~1~tº~~9;((!ii~~~ir:r=~;r:;I~~=:: r:: ::: 
tan s61o el ªº"··.de',.:¡la<:.mujeres•··.han·~:tenido", acceso ·a este tipo de 

. . __ .. . .-·: \:'·~s-:~ -~-:.;:~..;·'. :'-1:_~. ~-~._- __ ·: :··\·.:~:-: .. :·.: ·. ,_·.-. 
escolarizaci61'.1~. :Esfos_'.'r9s.Ultado.s".».sO_nr:·impor,tantes, pues debido al 

("'., ·:' '; :·_) :-' ~-, . '), ;,~-
ni ve1 de. e~tud1~s.: Cú~~~·~.~~ )>_ó_r_~-1 Os·.::·p~_d'fGs.,. pero sobre todo por las 

madres, depende-=múchó·'.:~de ,-·i(\'~~:a,·í'id~-d.'-::~d,-; vida qUe se le de al · .. ,.,. 

infante.°_A'.este -~~sP~.~~.~,·icú~-li ·c19ao.·. -p'.35)· dice: ""Coincidimos con 

otros o.Ut"ore's·: -·ari· e'1.· ·~·tn·c~Pt~ :qu_e·· ·se. hace en · sefialar que las 
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relaciones i nt.erpersonales y fami 1 lares en hogares gravemente 

dai\ados contribuyen de manera directa o indirecta a la marcada 

falta de habilidades esenciales para triunfar en el escenario 

escolar temprano y para la vida en general; no sólo para leer y 

escribir sino también para conceptualizar, prestar atención, 

orientarse hacia una tarea y buscar a los adultos para obtener 

informacl6n". 
. -. .. . ... 

Dentro de la calidad de vida que la ·mac¡ir-:,-:··pue_de'0'da('.~l hijo, 

se debe tomar como punto importante, a .·i·~_'._·~:-a<1-i~~~·~-~~~(~:~~:<·.'.~y:·:·.,~--~e ·: 
probablemente la 1 nteracc Ión· de. es~a ~~~,'?~;~:~#~'~ci.~,8,:~~#b:,~~t";le.i, 
aspee talmente la estlmu~acl 6n :_ s~c.1~_1_·:~y!_:;;tárñ_t'~ 1ar::c;d~n·-~:~r·::resu.1'tado 

~~t~~~:~;:~::~~~ii:i~::~tÉf ~~if~~~~f tt~;;~:~~~ 
react i vi dad general _ . .'del ···n'tfio :. fr"erite·:~·(~--¡. su';'á~~t'érit"e/: El''. niño puede 

•. ,:,l'.- :,,;' ··>·¡. :-.-: .. "'';>., 

~~~:::ii:f~~t~1W~~§i~!tr~~~~1~J~i~~f fr~t~~:~; 
encam1·nad~~;~-;-~~~~~{~'~;/j"~~~~:>~~-j~t:\.:::~"J~:~7{~~c·i·~ó~:i:'¡~~,~-- 'i·~~:~.· p·~'~bf~~~-;':;~~/,;. i-~~ 

::ªP .. ~:;a.16,~L~~:~eq'~,;~:B:t:fr:~ª.t:'.-fD,t1~t~.·,20g•~; f Hé~'~o··-::a~:~j-a:~ -
. . . .... -,c.. - . -- . ., ··- -·· - - --- _qiJ.e,. :·_,_. -

la Situac.t"ón',·d~ .... ese~.-~~~.'~~: r~~ur'.~~:~:~:~-~ ·tod~/-~iiJO .. cO~ ','1ós. q~e ·~ia.'-á. 
dia se encUént.ran ." 
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Entre 1987-1990, según datos del INEGI sobre un estudio que 

realizó con información del IMSS, el número de niños con 

desnutrición severa aumentó en 65": de 949 mi 1 273 nU\os anal izados 

en 1987, 243 mil 475 casos presentaron algún grado de desnutrición, 

y entre estos, 12 mil 288 padecían desnutrición severa: para 1990 

de un millón 88 mil 130 niños analizados, 230 mil 228 padeclan de 

algún grado de desnutrición y entre estos, 20 mil 255 resultaron 

casos con desnutrición severa <Lozano, 1992). 

En la mala o deficiente nutrición a la cual est~n expuestos 

estos nii\os, existe la llamada "desviación p~sitiva'' la cual 

consiste en los mecanismos de adaptación social y ·conductual que 

permite'a algunas familias criar en mejores condiciones nutricias 

a sus pequeños a pesar de la pobreza en la cual viven <UNICEF, 

1985) • Oesgrac !adamante esto sucede en muy pocos casos, ya que 

depende en gran medida de la escolarizaci6n de los padres, pues al 

tener mayor.: informaci6n de las consecuencias futuras de una mala 

nutrición, ~;;n·:~apaces de tomar las medidas necesarias para llevar 
.'>;'. ·:: . 

a cabo una. majOr: alimentación de acuerdo a sus posibilidades. 

·.Por ~t~~~ .. ·.;·pa·~te, ·:carraher menciona en referencia al desempefio .. .~.. ' . " 
esco~ar.:de:-;~s\o.S:-_riiil.os, que s6lo aquellos individuos de claSe.bAja 

que suf~:¡~;:~'.',~~ h~cho el "slndrome de la privación, c~l,t;,ral~ 

... ·;. 
serialan· ~~ .exist~.ric.·~~-... de·-·:las m~."s·.var.iÁ.das: d&~ic1~;~·c1as··;·~·&t~ei;·~·1ri'oa· 

de· ambientes . desfav~r·e~idoS:~··. ·de~1~ienc ia&~~q~~ .. ~~·o·~·:.~· t·~·-nto.:~dC{'o~éte'n. 
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del conocimiento como del afectivo y social (Lewis, 1990; Cole Y 

Scribner, 1977; Carraher, 1991). 

Como se sabe el ni~o que vive y que trabaja en la calle tiene 

escasas posibilidades de permanecer en el sistema educativo formal 

debido al tiempo que dedica a sus actividades de subsistencia y a 

la falta de respuesta de la escuela para habilitar al educando en 

la integración a corta edad a la población económicamente activa, 

con bu&nas posibilidades de obtener un ingreso remunerado que le 

permita mejorar su calidad de vida, De ah! que sólo el 36.6• del 

total de la poblacón que se entrevistó para la investigación 

realizada por IDEAS CExcélsior, 1992) se encuentra estudiando 

actualmente, mientras que el 63.4" ha desertado del. sistema 

escolar. La explicación dada para la deserción escolar era la falta 

de recursos económicos. 

"La escuela, como institución y ,representante del 
sistema, con sus patrones de organización·de acuerdo con 
el sistema dominante, choca contra·.el:nii'i·o marginado que 
tiene otros modelos de de~arr6llo":.ccueli, 1980J. 

Como ya antertoremnte se ha··.~en_ci.onado,. estos nii'ios tie~en un 
. . 

estilo de vida muy c~6tico,.: ~~so_~g~n-iz~_do .Y careiite de· e&tim'-ll~s 

afectivos. También se ha:·ob~-~~~~~~~ &. ·10 .Jargo ·da_ es~a-:revisión_ 
teórica ql_Je l~~ '1 ~~~·r~~·~1~.ri~~~.::~~·~b·a:i'es '.ªº" · m~ ni más·, pOr ·· l? . tanto·, 

la verbaHzaci6!' d~ rós n¡llo~ e~·muy p~bre~ Bar Din _<1991> indica 

bajo las condic,iones de que 
...... ',-'· · .. ,· ... -.. <':···.·. ::-\::· - •. ,. -·.· ·. 

marginactán · p~éd~~·-_'feñer _cuando dice algo, en ser escuchado o 

esperar._ una respue·ata son nulas •. 



90 

Por lo anteriormente mencionado podemoa afirmar que eato• 

niffoa tienen por lo men6a tres factorea en común de au ••tilo de 

vida: es ca6tico, desorganizado y carente de eatimuloa afectivos. 

Las lnvetlgaclones realizadas en loa últimos tiempos destacan 

un mismo pensamiento, y es que loa requarlmlentoa escolaras, la 

preparación y la experiencia previa• del nlf\o tiene una gran 

relación con su desarrollo intelectual y del lenguaje, tal vez loa 

ni~os de ambientes deventajados no tuvieron algunas de la• 

experiencias necesarias para desarrollar las capacidades verbalea, 

conceptuales, de atención y aprendizaje requeridas en situaclonee 

escolares. Piaget < 1972>, ha dicho que cuanto mas haya oldo y visto 

el nlffo, mAs querrÁ oir y ver, o la antitesls de esto, que los 

ambientes monótonos y restringidos producen apatla. Alguno& 

Individuos con menor inteligencia puedan ser producto da la 

privación cultural <Cueli, 1980; Bar Din, 1991>. 

5in lugar a duda, existe una intima relación entre el lenguaje 

y el pensamiento, ambos, tanto en su desarrollo como en au 

funcionamiento son completamente dependientes. Mucho del lenguaje 

de la clase baja consiste en un tipo de acompaftamiento emocional 

incidental de la acctOn en el aqui y el ahora. En contraste, el 

lenguaje de la clase media m6.s que ser un acopal\amiento da la 

actividad, sirve para representar cosa.a y hechos que no est6.n 

inmediatamente presentes. De esta manera el lenguaje de la clase 

media es mucho m6.s abstracto y m6.s flexible, detallado Y.sutil; el 

lenguaje en el marginado es relativamente menos elevada que en la 
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cla•• media, de aht su incapacidad, incluso en otroa niveles, como 

en la eacuela y en los trabajos !Cuell, 19801. 

Sl deaa.rrollo no verbal durante Jos primeros afto• de vida del 

marginado <ya antes •• hablaba de privación auditiva coherente, 

aobre•t:lmulación en el hacinamiento, etc. J podrta e11tablecer la 

pauta para que en el futuro le sea dificil realizar la 

estructuración adecuada de la información que se vuelve verbal. Por 

ejemplo, no hablan de los sentimientos propio• y tampoco comentan 

de los sentimientos de los demAs, lo cual dificulta que en alg~n 

momento los puedan exteriorizar por medio de Ja palabra. 

El niño marginado maneja un restringido código de lenguaje que 

no as apropiado para su uso en relaciones de aprendizaje reciproco, 

porque no facilita una elaboraci6n verbal de significados y no 

permlrte la verbalización de la intención, la creencia o la 

motivación: se reduce meramente a las relaciones más concretas y 

elmplea (Cueli, 19801. 

En relación con esto se ha llegado a manejar como hipótesis 

que los aujetos con m6s altos logros educativos están en ambientes 

diferentes y m6s ricos en estimulo& que aquellos que logran menor 

nivel cultural, 

A partir de lo expuesto en el capitulo, ae podría llegar a 

pensar que los nl5os marginados que trabajan se encuentran en una 

situación totalmente desfavorable con respecto a la población 

Infantil tanto intelectual como socialmente, esto es, presentarian 

un desarrollo intelectual y social deficiente. Sin embargo la 

premisa de la cual partimos, es que a pesar de su condición de 
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marginalidad, su falta de recursos, en fin, d• todo lo 

anteriormente manifestado qua pudiera afectar •u d••arrollo 

Integral, los ntfS.os mArgtnados logran tener un buen deaarrollo (que 

tal vez eate aea aimtlar al de loa nilíos que no •• encuentren 

bajo estas situaciones adversas), y que esa e><periencia dir~cta en 

determinadas actividades de orden social favorezcan la adquiaiclón 

temprana de nociones especificas. 

En este capt tul o se han abordado los rasgos qua a nuestro 

parecer son Importantes para dar el contexto tanto en Ja forma de 

vida del marginado como de su desarrollo cognoscitivo. 9lando la 

conclusf6n que el ambiente as f11portante • influya pera la 

oonatrucclón d•l co'noct•ianto social pero no •• determinante. 

2.7 INVESTIGACIONES SOBRE KARGINACION Y NIA05 TRABAJADORES 

A continuación se muestran algunos resumenes de 

investigaciones sobre marginación y niffos trabajadores que noa han 

servido como marco de referencia. 

El trabajo infantil y adolescente como instancia socializadora 

y forml!dora en, para y por Ja vida (Galeana, 1990): 

Investigación etnogrAfica realizada en Ja Ciudad de México, en 

la colonia Xalpa, Delegación Iztapalapa, con niffos de 4 a 12 affoa 

y adolescente& de 12 a 16 aftos •• 

Se realizaron 27 entrevistas a 11 niffos trabajadores y 4 ex

trabajadores. En algunos casos se hicieron tres entrev_istas por 

persona. 
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El objetivo principal result6 ser el del conocimiento 

Pslcosociocultural como elemento b6slco que caracteriza al trabajo 

lnfanto-adoleacente y que sirve como experiencia fundamental de 

formaci6n y soctaltzacl6n. 

Una de las preguntas que fue constante durante la invetlgaclón 

se refiere a la situación del conocimiento laboral frente al 

conocimiento escolar. Cuestiones sobre qué y cómo aprendlan y cómo 

en la pr6ctica generaban conocimientos para después poder 

explicarlos en determinadas situaciones de trabajo. 

La.a concluslonea obtenidas fueron las siguientes: 

-Se observó que la experiencia con el trabajo representa una via 

importante por la que el niño y adolescente que lo realiza se esta 

aoclalizando y formando. 

-El nlf\o aprende a manejar las formas, los colores, olores, 

dimensiones, y propiedades del espacio y objetos. 

-Aprende a asumir los papeles que le correspondan en sus relaciones 

interpersonales, en fin, es capaz de ejercer esa esencia humana 

multifac•tica capaz de accionar integra.menta. 

-El nifto trabajador va conociendo y aprendiendo de experiencia& que 

integra como •ejes de conocimiento• y maneja como las condiciones 

concretas se lo permitan. 

-El nifio trabajador obtiene una serie de conocimientos relacionados 

por un lado con el mismo trabajo y por el otro con el desarrollo de 

capacidades, habilidades y creatividad de su cuerpo y su mente. 
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-Logran una mejor adaptación en las tnteraccfonea con adultoa, 

nlftoa y adolescentes y a través de estos contactos •• percata de 

una serle de roles sociales entre lua sexoa. 

-El sujeto tiene una acumulación activa e int•grada d• experlenciaa 

y aprendl zajes, que se van reactivando segt:.n las nuevas necesidades 

y circunstancias. 

-Aprenden, en el subempleo, a manejar varias dimensiones del 

tiempo: el contextual o histórico, el ordinario y cronológico, el 

de la lógica que marca los lapsos de tiempo, de •st mismo" y "los 

otros• que aunque diferenciados se funden en una realidad inmediata 

en la que esta inmerso el ni~o. 

-El nl~o trabajador' desarrolla conocimientos espectftcos a partir 

de situaciones concretas, pero esto no significa la falta de 

pensamiento sistem&tico que desarrolle abstraccción. 

Cuerpo, mente, medio ambiente y la realidad sociocultural del 

nUío se van entretejiendo, de tal manera que el conocimiento 

adquirido y desarrollado connota un rico complejo 

psicosociocultural. Los aspectos sociculturales del conocimiento 

que maneja el ni~o trabajador estA dado por la fuerza fundamental 

que tiene el contexto ·de la vida cotidiana, donde ejecuta sus 

acciones y expe.rl.Ri~.n~a .. él ·aprendizaje. 

Los ·.·niffOS:!_~t;!_i?_'_ ~Santa ·ursuJa (un astudio psicosociaJ df!I Ja 

int' .. nci"J.'(Be.r .. Oin,' 1991> 

Inv;.U~~ci6~ •. \d~: .. campo participativo de . naturaleza 

e.ntropol.ógicá·.:. Lbs pe.dr~s'.y los hijos fueron entreviste.dos a fondo 
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y todas las pruebas se llevaron a cabo en la casa de loa 

lntereaados o en las lnmedlaclones. Se entrevistaron a 80 ni~o• 

entre loa 3 y los 12 años. 

Se aplicaron pruebas para la obtención de los datos y estas 

fueron las siguientes: 

A las madrea se les aplicó un cuestionario formal que evaluaba 

la sltuacl6n de la familia, las condiciones de la vivienda, sus 

ingresos o carencias de ellos, la historia médica de sus miembros 

y sus h&bitos dietéticos. 

A los nU\os se les administraron las siguientes pruebas. 

Dibujo da una persona, Denver, las escalas del Instituto Mexicano 

de Pslqutatrta para el Desarrollo Cognoscitivo, Prueba de 

Apercepotón lnfantl l, Laminas de Pslcodlagnóstlco Rorschach, Escala 

de Inteligencia Infantil Wechsler CWISC>. Todos los niños fueron 

medidos (estatura y circunferencia del brazo) y pesados. También se 

evalu6 el tipo de alimentos que ingerían. 

Las conclusiones encontradas fueron: 

-En suma los resultados muestran que los nii\os padecen de extremado 

aislamiento social que ocasiona retrasos en el desarrollo de todas 

las funciones cognoscitivas y emocionales. Parece que se recuperan 

de este retraso una vez que asisten regularmente a la escuela. 

-Los nU\os por medio de las pruebas aplicadas mostraron una 

profunda depresión y angustia. Sin embargo al asistir a la escuela 

los niños compensan su déficit verbal y pueden compensar su retraso 

en el desarrollo cognoscitivo. 
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-Con respecto a la desnutrición se encontró qua todos loa ntftos la 

preaentan en mayor o en.menor grado. 

-Su vida fam11 iar es caótica, sufren de conatant• i neatabl 1ldad 

eoon6mica, hacinamiento y diftcilmente •• encuentra el padre con 

ellos. 

-El resultado acumulativo de todas estas deficianctas del sistema, 

ea un nifto sin infancia, pr6cticamente sin padrea, y en general, 

sin educac16n, y por tanto, sin grandes esperanzas de salir de Ja 

situación en la que se encuentran. 

Cdmo sobreviv•n Jos marginados <Lomnttz, 1985> 

Investigación ·sociológica realizada en Cerrada del Cóndor 

(barrio marginal da la ciudad de México>. Tuvo una duración de m6s 

de dos afias en los que la investigadora se dedicó a convivir con 

los habitan tes de esta "ciudad perdida•, para ast, poder dar una 

axplicac16n m&s extensa sobre Ja cond1c16n de marginalidad. 

En esta investigación se tomaron en cuenta loa siguientes aspectos: 

Forma de vida, los ortgenes de la barriada, la migración, su 

proceso y situación en América Latina, Ja economta de la barriada, 

las redes de intercambio, el parentesco y el compadrazgo. 

Los resultados obtenidos por esta investigadora fueron los 

siguientes: 

-Se encontró que las redes de intercambio reciproco constituyen el 

elemento m6s significativo de su estructura social ya qu.e permite 

explicar el proceso de migración, el patrón de asentamiento en la 

ciudad, los frecuentes movimientos y cambios de domicilio dentro 
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del radio urbano, el patrón ocupacional de los pobladores y sobre 

todo, au supervivencia económica. 

-Se encontró que el 7011 •on migrantes de origen rural y el 9011 

declara haber contado con la ayuda de un pariente o amigo ya 

establecido en la ciudad. 

-En Cerrada d•l Cóndor el SO• ocupa viviendas de un solo cuarto, 

sin servicio de agua, drenaje o luz, sin letrina y sin muebles. 

-Los marginados desampeftan labores u ocupaciones que por aarviles 

o tradicionales no aon codiciadas por la fuerza laboral urbana y 

carecen d• laa garantía• minimas del trabajador urbano que incluyen 

las laye• del trabajo y del seguro social. 

La te&i• del trabajo de Lomnltz sostiene lo slguiente1 

El marginado sobreviva gracias a una organización social su~ 

generi"s, en que la falta de seguridad económica se compensa 

mediante redes de intercambio reciproco de bienes y servicios, que 

incluye entre sus funciones la de alojar y alimentar a los 

migrantee durante el periodo Inicial de su adaptación a la ciudad 

y durante los frecuentes periodos de desempleo o incapacidad. 

Ademas dan un apoyo moral y emocional al marginado. 



III. INVESTIGACION 

3. 1 OBJETIVOS Y llETAS 

Como ya vimos en la revisión de la literatura anterior, en 

México hay muy pocas l nvestlgac tones realizadas con el enfoque 

con&tructlvlata •obre la adquisición de nociones sociales, y en el 

caso de poblaciones marginadas dicha investigación no existe. Los 

escasos estudios qua se tienen sobre el nl~o y adolescente 

marginado se centran en anAllala realizados a nivel soclológtco y 

socloeconómico. 

Por tal razón, esta linea de estudios es totalmente nuav·a en 

México, lo cual provee un sinnúmero de interrogantes de las cuales 

vamos a retomar aquéllas que tengan vinculación directa con la 

construcción de nociones sociales como son el trabajo, la ganancia 

y la desigualdad social, intentando dar una nueva aproximación de 

comparación y ramificación a las investigaciones realizadas en 

otros paises y a futuras investigaciones. 

Una vez situada la presente investigación dentro del estudio 

del desarrollo de la representación del mundo social, b6sicamente 

las nociones económicas y sociales en el niño y el adolescente de 

zonas marginadas que realizan actividades para su sobrevtvencia 

(trabajo), definiremos los objetivos a seguir. 



99 

3,1.1 Objetivos de Ja investigación 

a. O.JJmltar Jas formas de repr•••ntaclón Infantil acerca d• noclan•• 
.aondmlcas y de organJzacJ6n social con una población de nllfo• d• zona• 
margin•du d• la ciud•d d11 '""'ªº• con un rango d11 lldad de lo• 7 • lo• 1' 
alfo•, qu• realicen actividades para •u sobr•viv.ncla ftrabaJoJ. 

b. Determinar si factor•• como Ja Gad, •l nivel •ocloecond•lco, Ja 
condlcl6n d• 11111r¡¡ln•lld•d y I• r••llzaclón d• •l¡¡IJn trabajo generan 
diferencias en Ja conceptuaJJución de la• noclon•• d• trabaJo, ganancia 
y d11sl¡¡u•ld•d socl•I lrlqueza/pobrezal en I• pobl•ci6n ••tudl•da, en 
comparación a otra• poblaciones lsuJetos •scolarlzado•, urbanos, d• el••• 
boj• y medl•-•lt•I estudiad•s bajo I• •i•u lln•• d• lnvest111•clón. 

c. Esbozar algunos lineamientos sobre Jos r•suJtadoa obtenidos en el 
presente estudio que pueden servir COllO punto d• ,partida parlJ nuevali 
investigaciones. 

3.1.2 Preguntas de investigación 

Como se ha venido mencionando, este estudio es básicamente de 

tipo exploratorio, por lo tanto las conjeturas elaboradas est6n 

basadas en estudios colaterales con temas afines <Del val, 1989; 

1992; Dlaz Barriga, et al., 19911. 

Tomando como marco de referencia la perspectiva evolutiva y 

los resultados obtenidos en investigaciones sobre la construcción 

de nociones sociales, el interés se centró en encontrar evidencia 

para las siguientes preguntas de investigación: 

J. lEn qud ltHldlda estA regida la representación de las nociones soclal•s 
en Jos niños, por Jos 111ecanismos de desarrollo del conocimiento sBífr!lr!dos 
por el enfoque pslcogentHico? 

2. ¿la e"periencla Influye favorablecaente en Ja adquislcl6n h1111prana d• 
nociones sociales tales como ganancia y trabajo? 

3. lEs slmi lar el desarrol Jo de las nocion•s econ6micas encontradas en 
nilfos IMrglnados, en compan1cl6n con estudios precedentes realizados con 
otro tipo de poblaciones? 

4. lSe encontrardn diferencias •n la adqu/¡¡Jcidn d• dichas noclon•s al 
comparar Jos resultados con poblaciones que no presenten Ja •isma 
situación de marginalidad, de cultura y/o Ja clase social? 
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Retomando los resultados reportados por otras investigaciones 

puede conjeturarse que éstos apuntan hacia las algulentes 

tendencias: 

En loa nlao• m&s pequeaos se espera observar resultados que 

manifiesten una visión fra.gmenterla con respecto del sistema 

social, donde paulatinamente y conforme avanza la edad, se lr6. 

presentando una comprensl6n más compleja y diferenciada sobre las 

contradicciones y los conflictos del sistema social. Creemos que 

los nleios de menor edad presentaran respuestas anecd6tlcas sin 

hacer relaciones de causalidad, los nieios con edades intermedias 

dar&n muestras de pensamiento un tanto m6.s causal que el anterior. 

Por óltlmo, en los adolescentes se espera una respuesta de tipo 

multicausal, que sea mas completa, relativista y deterministica de 

la estructura social, en la que se manifieste una mayor conciencia 

acerca de la desigualdad social { Delvo.1, 1989; 1992; Delval y 

Echeita, 1991; D!az Barriga et al., 1990; 19911. 

Sin lugar a dudas, surgen Un sinnúmero de nuevas expectativas 

no resueltas por la literatura reportada, sobre todo por el tipo de 

población estudiada. 



3.2 METODO 

3.2.1 Sujetos 
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La muestra estuvo constituida por 45 ni5os y adolescentes con 

edades comprendidas entre los 7 y 15 aftos. Todos ellos viven en 

zonas marginadas de la periferia de la Cd. de México y desempe~an 

diversas actividades para su sobrevivencia. Algunos ayudan a sus 

padres en tareas de venta ambulante o en la realización de 

distintos servicios como limpiar en una tienda, mientraa que otros 

trabajan por su cuenta en labores tales como vender en la calle, 

limpiar zapatos, limpiar parabrisas en los semáforos, o realizar 

actividades ''circenses" en ese mismo lugar. Algunos de ellos 

reciben una remunerac16n inmediata por cada actividad individual 

que llevana cabo <payasltos, limpiabotas, vendedores, etc.), 

mientras que otros reciben un pago diario o semanal. En conjunto, 

el 60% de los sujetos son vendedores y el 40• trabajan prestando 

servicios. 

Todos los sujetos han asistido en algQn momento a la escuela, 

pero en general la escolarizaci6n es muy irragular y algunos 

asisten a un grupo especial para niños trabajadores. 

La mayor parte fue captada en sus lugares de trabajo y por 

ello fueron entrevistados en la via póblica. Algunos (loa menos) 

fueron entrevistados en la institución escolar. 

La muestra se dividió en tras grupos de edad: los chicas que 

van de los 7 a los 9 años de edad, los medianos que van .de los 10 

a 10& 12 años y finalmente los adolescentes que van de los 13 a los 

15 afio&. 
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La distribuc16n en cuanto a los sexos fue similar dentro de la 

muestra, con excepción del grupo de loa medianos. 

EDADES OFRECEN SERVICIOS VENDEDORES AMBULANTES SUB TOTAL 
(mujeres> Chombras> <mujeres} (hombres) 

CHICOS 1 3 7 4 M= 6 
(7-9) H= 7 

MEDIANOS o 7 3 5 M= 3 
(10-121 H= 12 

ADOLESC 4 4 3 4 M= 7 
(13-151 H= 6 

SUBTOTAL 5 14 13 13 TotH= 16 
TotH= 27 
TOTAJ..~4:-, 

El tipo de mue~treo utilizado fue el denominado "intencional, 

no probabillstico" debido al tipo de población, la dificil 

localizac16n y la poca cooperac16n de la misma <Kerlinger, 1985). 

3.2.2 Escenario 

La in~estigación fue llevada a cabo en escenarios naturales, 
. \ ·. . - .. 

esto es, en e~ l~gar ,d•;mda··,los; .. sujetoS realizaban sus actividades 

de trabajo CYia ·pÓb~i~~>·~~~zas·, ··t·ranspo~te' público, puestos de 

venta,"·etc. > .... : ,, ·:."<::/·:. .}1·' 

En ~lg·~·~·a:~./ .. ~-il'sos s;f/·: :; ·~n-t'rev·tataron a los sujetos en 
.. ·, ... ·'.··. : 

institucioneS -~;~C:~l'1r~~: a dond·e .. asistian. En estos casos se nos 

proporcio~a~a un··aut"a· déntro de l~:s mismas instalaciones donde se 

desarrolló la entreVista. 
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3.3 DISEAO 

Para la obtención de datos se utilizó la entrevista clinlca-

plagetlana, debido a ser el método más congruente_ con nuestro 

marcode referencia. 

Dicha entrevista fue piloteada con 20 nifios que cumpllan con 

las caractertstlcas antes mencionadas. 

En la entrevista final se exploraron las siguientes noclonesi 

- trabajo 

- trabajo personal 

- trabajo en menores 

- ganancia 

- trabajo y clases sociales 

- autoconceptuallzac6n (desigualdad social> 

En referencia al análisis de datos, éstos se.hicieron en tres 

niveles; el primero fue un análisis cuantitativo_, donde se muestran 

datos de frecuencias y porcentajes de las pré.gun.tas y categorias 

conformadas; como segundo nivel fueron anal izados los datos de 

forma inferencial, basado en la prueb'a no paramétric~ de Chi 

cuadrada <Siegel, 1975). Finalmente se realizó el an&.lisis 

cua.litativo, donde se enfocaron principalme~te el desarrollo de las 

nociones estudiadas <trabajo, ganancia y clases sociales) esto es, 

si presentaban un comportamiento evolutivo, y si se encontraban 

diferencias entre ésta y otras poblaciones. 

La población fue dividida en tres grupos: chicos <7 a 9 afiosl; 

medianos < 10 a 12 afiosl; y adolescentes 113 .·ª 1.5 afiosl •. Esta 

división se basó en la Investigación de Dlaz:-Barriga et. ~J. ( 1991). 
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3.3.1 Variables 

Las variables observadas en aste trabajo fueron las 

siguientes: 

Variables Atributivas: Llamadas de esta forma porque no se 

pueden manipular ya que son caracterlstlcas humanas inherentes al 

grupo bajo estudio <Kerlinger, 1985> como son nivel de desarrollo 

cognoscitivo, sexo, edad, nivel socloeconómico, situación de 

marginalidad y la realización de actividades para su sobrevivencia 

1 trabajo). 

3.3.2 Instru ... nto 

El instrumento ut.il_izado para la obtenc16n da los datos fue le. 

entrevista cllnlca-'plagatiana, la cual se conceptualiza como un 

diálogo flEtxlbie···con .. ·:~1 ~~.ño,· gu.lado por una serie de hipótesis 

e laramente .- · .. d-~~/mi t~·~a·~'-.. ··:c·an ~~ter! or !dad, 1 a cual perml te al 

entrevist~d6_~·>f~~~t;~:~~·~·~·r:_.' .~-~s r~·spuestas que va proporcionando el 

sujeto y ~la~'t~~r,/~Üev~,; preguntas IDomahidy-Dam!, 19871. 

La .:.e;~t·~:~~f·~~'a ··fue· elaborada con un lenguaje sencillo, sin 

embar9? .: ~~--:a'.~~&r~do . a· las situaciones el entreví atador tenia· que 

acoplarSe al · . .ieri.gu~je· del sujeto. La base de preguntas· '.tU& 
.. -'" ·.: .. :... . - - -.::.'.'.·.-.. ·:: 

estruct~_rada cori ap.oyo en·· otras investigacione~·:.af._ines,·:~-d~'?:-~6:~~~~~-

al tipO d~·población al que se dirigió. ·Lá a·ntr&:vi~t~-: f~a,·~~~i·~~d~" 

y 

conocedores del campo. 

Se l lev6 a cabo un pi loteo .con 20 sujetos quedando._: 48-

react!vos para la entrevista final !VER ANEXO• 1l. 



3.4 PROCEDIMIENTO 

Se capacit6 a un equipo da cinco entrevistadores, incluyendo 

a las dos teslstas, a fin de que manejaran convenientemente la 

entrevista cltnica y apoyaran la realización de entrevistas con la 

poblac16n, dadas las dificultades para captarla. 

Como anteriormente se mencionó, fue utilizada la entrevista 

clinica-piagetiana para la obtención de los datos. Esta fue grabada 

en audio-cassette (en donde se les explicaba a los sujetos que esto 

se hacia para poder tener una mayor fidelidad de sus respuestas> y 

posteriormente fue transcrita literalmente a un protocolo. Las 

entrevistas fueron realizadas en forma individual y en una sola 

sesión; la duración fue de cuarenta minutos en promedio. Antes de 

comenzarla se mantenía una conversación con los sujetos en la que 

se les e>cplicaba que se estaba realizando un "trabajo escolar" y 

que nos interesaba mucho saber su forma de pensar, par~ lo que se 

las pedia su cooperación. 

Se indagaron seis categorias-.d& ·Pr.~b1~rit~.\-:.':;· 
1l Trabajo personal en la que ~~;~;q;1;~~aJ.fW~~. ~.nt~~~istados 

se consideran como trabajadores·· y :.~Ja6'¡·;;1~e·as~'~q~Éi{-: ti~nen ·sobre su 

propia ªºti vi dad. ··.-:·~;·· .. :::,.,.:::e e;/~ .. L:;·;_~_-( __ :~-> ... _" 
·.~.:-~~·.tLr ~ ~\;~::~ . 

2J Noción de traba Jo .en ·:genera"l ·i·':)éni?trabajOs que conocen y 
• -, -,- , ' < • ,'...: .. - ~'; ~' :·'. ~.; :. 

las caracteristicas qua tienen· c·ada:-- un-o·;·da: éii"tOs • 
.;:,._· .:.. :· ';_· ~·· ~· .. 

3J Ideas_ sobre Jos :rillíos·'.que trBbaJan pidiendo que dieran su 

punto de vist_a y si era·: P'O~ible un~·. jutc::to·de. valor. 
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4) Noción de ganancia es decir, la diferencia en dinero de la 

compra-venta de un producto determinado. 

5) Noción de trabajo y clases sociales en la cual se buscó 

saber cómo era percibido el trabajo de otras personas de distintas 

clases sociales. 

6l Autoconceptualización, esto es, en dónde se sitóan los 

sujetos a si mismos dentro de la escala social. 

REACTIVOS NOCIONES 

1 - 10 Trabajo Personal 

11 - 24 Conceptualización de tro.baJc 

25 - 29 Ganancia 

30 - 40 Trabajo en menores 

41 - 46 Tro.bajo y clases sociales 

47 - 46 Autoconceptualizacl6n 

Una vez terminadas las entrevistas se crearon las categorias 

donde fueron englobadas las respuestas similares y que se 

refirieran a lo mismo. Las categorlas se crearon a partir de las 

respuestas dadas por la población. Posteriormente se procedió a 

realizar la cuantificaci_ón de las respuestas de cada uno de los 

sujetos. Una vez terminada la:cuantificaci6n de cada reactivo con 

sus respectlvas.'_c_a~egÓrl~s\se llevó ·a cabo el ané.lisis 

descr.iPti vo, cu~J\ t.·a~i~~-: ·y. ~~t~distico. 
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3.5 RESULTADOS 

En esta seccl6n se dan a conocer los reaultados cualitativos y 

cuantitativos obtenidos en función de las diferentes categorias de 

respuesta generadas. Para el analtsis cualitativo se describan las 

categorias y se reproducen algunas de las respuestas m6.s relevantes 

y con mayor ocurrencia, en las que son aplicadas las categorías de 

an6.llsis conformadas. 

A contlnuacl6n se ofrece una descripción de los principales 

hallazgos para cada una de las nociones indagadas: 

3.5,1 NOCION DE TRABAJO PERSONAL 

En esta nocl6n se exploró si los nlilos se autodenominaban como 

trabajadores. Fue indagada partiendo del hecho de que los nlilos 

realizan actividades para su sobrevivencla CUNICEF, 1989), a lo 

cual nosotros llamaremos 11 trabajo 11
• Jahoda ( 19871 hace referencia 

a éste como una actividad en la cual ·~e desempeña un puesto de 

trabajo para ganarse la vida, éste es tan sólo uno de los muc~os 

significados del término trab.ajo.: y,~::~~lc:>," s~ r~flere a una de. las 

connotaciones que se le puede.n .dar'•-.'.~,or.- esta· razón en .. la .presSntS · 

1 nvestigación se manejó la.'.8_1gü·i:~:O.t.~/'~~.j-~ n¡-~:·i~~·~·: _:._:.·:;;:~l ,tra~~~;~: as 
.· .. ·>\,' . >.:_.:._, '·1.;. ·-:·,:-.'.," . .',· 

laacclón encaminada a :c~n~~9~.1~.-.:' f.l:l~>.f::-·::·: P~_~1>"ó-"Sf\~-~·:-:·<:~-:;; ·b·l~li, el 

res u 1 tadode di cha a ce i 6 n; :,~~Yf:X:~,<>),'.~:!F~~;{~,.~fa. ~~+~.a~adC>, de . una 

retrtbuci ón monetaria •... ."aunque;«·si'.~·~-e·s·.;~1o·'~·coim:iñ '·" eli",·;-las economio:s 
' ,·;~ ... ". . ·;: .. ~':'.';. ". :;,:. "· , .. -.. 

avanzadas" <Enciclop.ádia:Gene-rA.l de las Clenclas,soCtales, · V.10, 

1977, p. 399). 
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Las explicacione• de las respueataa dada• por la población 

lnveatigada, retoman al primer apartado de la entrevista •n la cual 

se investigó el trabajo realizado por lo• miamos auJ•toa. De aata 

manera el reporte dado es el •igulente: el 86.6" de lo• nlft.o• 

dieron una respuesta afirmativa cuando se les preguntó al 

trabajaban, por lo tanto se puede concluir que la mayoria de la 

población indagada se autodenomina como trabajador. El 11.1• de la 

población hizo referencia a que sólo prestaban una ayuda familiar 

y finalmente el 2.22• Cque se inclina a la población de 7 a 9 a~o•I 

respondieron negativamente a la pregunta, es daci r, di je ron no 

trabajabar. 

Los dos tipos de trabajos donde su ubicó la población 

estudiada fueron: a> •vendedores ambulantes• (58.69•>, como por. 

ejemplo vendedores de chicles, flores, etc. y, b) "ofreciendo 

servicios" (41.30"J, como serian los lavacoches, lustradorea de 

zapatos, etc., teniendo una distribución similar en dicha• 

actividades dentro de las tres edades consideradas, lo cual se 

corrobora con el anAlisis cuantitativo (X1=2.260, g1=2, P=.323 

n.s.J Cver tabla 1 y gr6.fica 1J. 

Un 92.5" la población indica que les gusta trabajar, aunque en 

loa adolescentes la respuesta fué menos categórica, esto ea, 

ofrecian argumentos en pro y en contra < 16 .6"J en las cuales 

indicaban por una parte cierta satisfacción personal por la 

realización de su trabajo, y porque ast cubrtan sus necesidades 

bAaicas¡ por otra parte manifestaban la explotación hacia aquellos 

ni~os de menor edad, explicando que estos paque~os deberlan ser 
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mantenidos por los padrea y asistir a instituctone& escolares. En 

estrecha relación con lo anterior, al preguntarles: "lsi te 

diera.na eacoger entre trabajar y no trabajar, qué escogerlas?", el 

94.87• de la pohlaolón respondió que eacogerla trabajar, en 

contraposición a s6lo el 5.12• que dló una respuesta negativa. Por 

lo tanto, se puede pensar que la actividad desarrollada por los 

nlftos Cen la mayorta de las tres edades) es realizada con 

satisfacción o al menos es Jo que reportan. 

- GISELA ( 9 a!los J, C vende dulces] "-L Te gusta trabajar? si. -
lSl te dieran a escoger entre trabajar y no trabajar, tu 
quéescogerias? trab~Jar. -lPor qué? Porque me gusta, porqu• 
a•I conozco m~s gente. 
- PATRICIA, (9 afies) Cvend• granadas y nueces] 11 -lPor qué 
trabajas? Porque me gusta trabaJar •.• porque mis padr•s m~ dan 
dinero para comprarm• Jo que yo quiera con Jo qu• gano de 
ahJ•. 

HECTOR, <11 ai\osJ Clava cochesl. 11 Porque •s bonito 
trabajar ••• por que asi gastas m~s y eso•. 
- ROGELIO ( 11 c.i'S.osJ Cvende dulces] "Trabajar, para ganar mi 
dinero•. 
- LORENA s. <14 aiS.osJ (limpia en una tienda] "En vec•s si puss 
le ayudo a mi mamct con unos gastos Je doy dinero y en veces no 
porque descuido mucho mis estudios". 
- MARCO A., ( 15 aes.os) Cvendedorl "Pues para seguir manteniendo 
mis estudios y para comprarme todo lo necesario ••• ahorita 
para ahorrar algun dinero, que me pueda servir asl como Je 
dile para el estudio". 

MARGARITA (15 a!losJ Cllmp!a parahrisaal "Yo ya m• 
acostrumbr6 4 tr4baJar y me siento muy mal al no tr4bajar, 
porque necesitarla estar atenida a que otra persona me diera 
de comer, y mi obligación yo siento que es trabajar, y aunque 
no quiera venir a trabajar lo tengo que hacer". 

Se l• pidió a cada uno de los sujetos qué explicaran lo que 

hacen en au traba.jo; las respuestas que se esperaban encontrar eran 

una mención detallada de las actividades que realizan diariamente, 

sin embargo la mayorta ae limita a describir el segmento que para 

ellos resulta m6s importante sin dar una descrlpci6n m&s completa 

da todo& aquellos pasos a seguir en la realización da su labor. Las 
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respuestas ofrecidas indican cambios evolutivos asociados con la 

edad. Se categorizaron como "tautológicas• cuando loa nlftos daban 

una respuesta en la que se repetia la denomlnacl6n de su actividad 

ocupacional sin afS.adir nada m6.s; en esta categorta se ubica el 

24.39• que en su mayorta pertenecen a la población de los niños 

mAspequeños <7 a 9 años). Las respuestas referidas a actividades 

"no esenclales 11 son aquellas en que los nH\os daban ejemplos y 

descrlblan las actividades que realizan en su trabajo, sin ser 

estas las definitorias o mas relevantes de su trabajo (48.78"). 

Finalmente, se ofrecieron respuestas sobre actividades 

"esenciales", que son las que describen clarantente las labores )' 

las actividades ·que caracterizan al trabajo (26 .62"). 

increment&ndose la aparición de estas respuestas en la población 

de los adolescentes (de 13 a 15 aiios) (ver tabla y gr6fica 2). Se 

observa cómo van decreciendo las respuestas seiialadas como "no 

esenciales" mientras que las respuestas •esenciales• se incrementan 

conforme avanza la edad. 

- GUADALUPE (6 al\osl [vendedora de pistaches] •-¿Explicame qué 
haces en tu trabajo? Nom~s Je grito ipistaches!" 
- GISELA (9 ai\os), [vendedora de dulces]. "Vendo dulces". 
- OSCAR C 11aiios), e vendedor de refrescos y bolero]. "Yo voy, 
reparto en el Jardin, reparto refrescos. Cuando me toca mi 
hora de bolear de 6 a.m. a 5 de Ja tarde". 
- MARTHA <12 aiios>, Cvende jugosl. "Parto Ja naranja, la 
exprimo y le sirvo a Jos clientes•. 

ISAIAS (15 al\osl, [limpia parabrisas y ayudante de 
mecé.nlco]. "En las afinaciones tenemos que bajar el motor, 
desarmarlo, quitar los pistones y todo eso, limpiarlos y 
colocarlos otra vez•. 

Un hallazgo importante en la investigación se refiere a la forma 

y frecuencia con la que obtenlan una remunerac16n por la 

realización de su trabajo. Se encontró que el 66.66" de la 
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población siempre recibe d~nero por su trabajo, mientras que el 

31.11" di jo qu~ no siempre se les paga¡ este tll tim!=> reporte es 

referido por los nii'ios m6.s pequeños, ya que generalmente estAn 

traba~ando con Cy para> sus padres. Esto se puede deber a que a 

mayor edad los nlffos empiezan a tener ocupaciones independientes 

C 11-12 ai'\os>, mientras que los nU\os m6.s pequeños ayudan a sus 

padres en el manejo y atenci6n del propio 11 negocio" CCarraher, et 

al 1991) ademAs, hay que recordar que este mismo grupo de niffos no 

se autodenomin6 como trabajador. En algunos casos exlstta un 

patrón, el cual era el que se encargaba de darles un salarlo fijo 

Cal dta o semanalJ, sin embargo, la mayoría trabajaba por cuenta 

propia, esto es, vendiendo en la vta píiblica cualquier tipo da 

producto u ofreciendo servicios, en los cuales al trabajo era 

retribuido de inmediato. 

El dinero que obtienen los nlfios por su trabajo, lo emplean en 

primer lugar en satisfacer sus necesidades b6sicas (50.79•>, en 

segundo lugar se encuentra la ayuda familiar (20.63•) y finalmente 

reportan que lo emplean en satisfacer sus gustos personales 

115.87•> o lo ahorran 112.69•>. Hay que hacer hincapié en estos 

tres aspectos, ya que a lo largo de la investigación son 

manifestaciones constantes sobre el trabajo y en algunas ocasiones 

la "satisfacci6n de necesidades bAsicas" suele ser utilizada como 

sinónimo de trabajo. 

Tratando de identificar si podtan cuantificar su Ingreso, y 

qué tan realista era dicha cuantiflcacfón, se les pidió que dijeran 

cuAnto dinero nacealtaba.n ganar para emplearlo en satisfacer sus 
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n•ce•ldadea b6alca• y en todo aquello que hablan reportado 

anteriormente. Como puede v•r•e en la tabla y en la gr6fica 3, aqul 

tambl•n ae encontraron tendencia• evolutivas asociadas a la edad: 

en loa aujetos de 7 a 9 a~os, tan s6lo en un 7,31~ (3 sujetos> no 

logran cuantificar sus nece•ldades, Cesto es, no proponen ninguna 

cantidad). El 7.31~ de los sujetos dieron una cuantlflcacl6n •no 

realtata• en el sentido que, aunque reportan cantidades de dinero, 

no saben decir c6mo lo distribuyen en un lapso de tiempo 

determinado, o bien son irreales las cifras que mencionan 

<e><ceslvamente altas o bajas); esta respuesta fue dada tan sólo por 

un sujeto dentro de cada uno de loa rangos de edad estipulados. 

El resto de la población ofreció una cuantificación de sus 

ingresos con respuestas "realistas" (85.36), (esto es, cuantifican 

sus necesidades y las ubican en un lapso de tiempo definido, adem6.s 

de que las cantidades son lógicas) siendo el grupo de los 

adolescentes con un 93.33• y el de los medianos con un 92.3•, 

quienes dan mayor n1'.lmero de respuestas a este respecto. Por lo 

tanto, ae observa que casi la totalidad de loe sujetoa dieron una 

cuantificación "real" de su• necesidades económicas, por lo tanto, 

se puede decir que _tienen un control bastante exacto del dinero que 

ganan y de las cantidades requeridas para poder cubrir sus 

necesidades !Ver tabla y gr~fica 3), 
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- GISELA, (9 añosl C vendedora de dulces J. •-¿cu6nto dinero 
necesitas para hacer todo aquello en que lo emplea•? No ••, 
es que mi pap~ Jos.compra•. 
- MARIA !10 años> [vendedora d• perlódlcoJ. "Uno& &,0,000 
LCada cuando? •• • cada tercer dla -LTu cuAnto gana•? &!5,000 
diarios•. 
- MIGUEL ANGEL, !11 añosl Cllmpla parabrlsaaJ. "Pues uno• 250 
mil ••• Jo cu•nto ya •n la noche ya que me voy a mi ca•a, Jo 
cuento y •' cuanto J levo 111 primer dla, •l •egundo dla, •1 
tercer dta y el cuarto dta•. 
- ISAIAS, !15 añoal Cllmpla parabrlaaal. "&20¡000 o 15,000 -
LD1arioa? •• • no, no sl•mpr•, pero tengo qu• Ir Juntando y 
Juego comprar Jo qu• se necesita•. 

Cuando se analizaron las respuestas dadas por loa aujetoa aobre 

laa repercualones que para ellos tiene el no trabaJar, se encontr6 

que un 29.16S de la población respondió que "no les repercute 9n 

nada" el no trabajar y el 39.56• respondieron que ''no podian 

satisfacer sus neCeaidades basteas• Ces decir, alimentación, 

vestido y viviendaJ al no tener una retribución económica por su 

trabajo, adem6.s de ser éata una de las principales razones que 

anteriormente reportaron para trabajar. El 22.91• reportó que no 

trabajar 11 los hace sentir mal•, ea decir, repercute en el plano 

"psicológ1co-social", siendo los adolescentes <de 13 a 15 ai'iosJ 

quienes presentan una frecuencia mayor, posiblemente esta 

repercusión estA 1 igada con las respuestas dadas en referencia a la 

satisfacción y agrado que les hace sentir el trabajar, y por \iltimo 

en un 8.33• dijeron que cuando no trabajan se dedican a hacer 

"actividades domésticas•. Estos resul lados arrojan dos aapectos 

importantes; primero, es hasta la adolescencia que se hace mayor 

hincapié en los factores psicológicos asociados a las repercusiones 

del trabajo, y en segundo lugar se corrobora lo encontrado en 

otros estudios, como el realiza.do por Dlez-Hartt naz y Corona C 1969) 
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en donde el quehacer doméstico no es considerado p_or los .n~fios como 

un trabajo, dado que no es remunerado (es· decir .no J:lay una 

retrlbuc16n económica). El trabajo del hogar es mAs bien 

considerado como una parte de las responsabilidades que se derivan 

de las funciones ºnaturales y propias .. del sexo femenino. 

3,5,2 NOCION DE TRABAJO 

La idea con la cual fue incluida esta categoría dentro de la 

entrevl sta fue el de saber si los sujetos podían ofrecer una 

definicl6n más completa y mejor estructurada de lo que es el 

trabajo, dada su condición. de •menores que realizan actividades 

para su sobrevlv·encta"'. partiendo del hecho de que se encuentran en 

constante contaC?to <Con·~,Etsta actividad y si es que dicha noción 

evolucionaba· coritO.rme,.aVanza la edad. De alguna manera se queria 

explorar s1.·-i·~~-~··?<Peri8~~·fa- personal y directa con el trabajo les 

permi tia ~n~ ~On~:~púJ~l izac16n mAs elevada del _mismo. Asi, se les 
: - . , ..•.. ,· ... :: .l • 

pidi6·qUe de~inieran··.10 que es el trabajo para ellos. se·es.per_aba-

que ·en los 
- ~ : ... . . . . 

adolesce.ntes 

definitori~·s a·~. c~~~~te~isticas· del 

apar_ec ieran .res~.l:lªS:tas: 

a· ···la c_~n~orm~ 
.... _;·o: .... '.·._.:·.¡·'.·.:;>;,_ 

definic"t'6n_',1'..'t~_Aba·j0 11"· é¡Ue fue: r&tomada· para esta tnVSS~t"Q~Ci6n. S,in 
~->· 

embarg·o~ ;··: ~-~-:··~-~~~:--~~e:: r~:~~-rt·ad·ó :·Por._. !·a _mu.estr;~---en ~·u·n·· ~~::,1s"·<tueron: 

las. coi1sec~'SriC't~-~\ ,di rec·ta:s··~-,_los~·~bté'il~S ;_·1.ñme1d1atOs .. qt:i·~::·s·e· .. obtié'tieri».·-
- ·' •;·_e :, • .. , ' • - • ~ •. ,: ... 

del trabaj;,h.t~~tt.~~S!I-t1 n.~.K'.':.~/\'~ .. ~.~~ 1 t.f\~,.~\t·;It:~j~~:;"~\:;i~j~~~· 
y ropa,·:. encontrando ·:que.·este ·. es_'.e~ ~·-_tipo_ de:_ rEPspues ta,,_mé.s.;-.el aborada · .-

y que se.· l~cr~~~~~a''c~~¡~¡.~~ · ;<l~anza.,.1a ;~ci~~.:--~i.enéio •. ía·:;ll~· 
emp 1 e_llda __ :_1.~c· ~ (~~-~:;~~~~~- ·>/.~-:~::::~~-~~:~~·~:~~~:,~·~,~-~,<:: ~~~;·::~~-~~-~,~~,;~-~~~-~~·~,J~\s~:-: ~-~-~~~~ti 
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a diferentes trabajos .. como oficios .. y· subempleos. Mientras,· el 

20. 83" o free ieron ::~~.~~~~~:~ª~.--<~ t·auto.l óQlcas 11
,' estas fueron dadas 

:-. ·-~ > .. ·. . ., . ,. •,· . -·'.' ··-
sobre todO ·por ·.el :g'r~~O-::d~:/lOs·- maa·.pequeñOs. El 8.33" reportó no 

saber qué es el tr~baj0~:_-.:,~~1.n::~·mbD.~go_ d_ieron respuestas basadas en 

explicaciones .a·· ~~-i-~:-~:k,·::~,~~/;·¡:~:·:~-~~ .. :~-~ª-· .. _¡,~gr~.ba· obtener de éste y la 

utilidad que se obte~r ... ;1:~~;:;;f~bid.y:,gráfica 41. 

LUIS. C7. af\o~I ;o:rvencie'.::~;;;;:·1.;c11~~l .. "::lQué es .. trabajar? 
Trabajar ·p~ia ··mt·:inl!chp;·-,7¿QUé:·:~e-~fa~"~-raJ:?~j~r_? Como· trabajar ··en 
peri"ódlco, . en· revl stas¡:.:en-:!Jugos/';:-:en·,·dUJces," en.' quesadJ l Jas, 
en· tortas. 11 

· . ::: >" :: :.· ... -·,··=··'.~'--::.-~:·:.-. '. .. ::;:l:·:'::~i~\:~/>.:._;:·:;:·.· ~.:-:-:. \·:·> .-_·. · · · . : : ' · · 
- GUADALUPE, H .. CB af\osJ.~c.Es'·bli;¡,:,t~abaja~ 'los• pistaches"" 
- SERGIO C9 af\osl, Cpayasit·o·l .·"~c.¿Qué,'es' trabajar? --Trabajar, 

pues trtJbiJJar, ·plira.·. · cómer.··:··'>.~-:; ·: .... · . . , ' '"'-': ,.·· ' - . . 

~e~~;E d~~!r~~~s) '· .tbo~~,rol,,. ·~;_i• .P~~:~--·; ... ~-~-~:.~·~1~~:/:'~-1:~.:. tª8.tJ~ .. ~.:-~~ra~ 
- ANDERSON C 14· af\osl , . r ayuda.ntii: de : jar.di~erol. ''.Algo. pa-ra: 
ayudarnos iJ nos_otros· mismos; _par.a·- nuest.ras ·nece~tdade~-'~'.;:-.~·;_; ... 
- MARGARITA ( 15 años>, C)fmpia parabrisas]_. ".Yo·Cl-eo q"t!'!''·es_ ~~n.'a . 
labor que tenemos todos P,~ra ganarnos :la VJda_;_:-•-porqUE( 'si;·.-no. 
traba )amos no comemos" • · · ' ' ·!":~· 

Ahondando un poco sobr_e lo• qÚ¡; es el .trabajo:~7:)i~1Ó ;,,' \~~ 
sujetos que dijeran quiéÍle·& son ~Os ·ri~e .. _.traba_j~n ~-~·:9:~~~:n~·a-: no •. 'Eri' 

refere~ci~ a q~ié~eS,. son 1 ~:~. ciUe: · '.~rab~ja_i:i·~ ··.··~j:'.·:::·2~?;~i::~-~~-. de: ,:lá 

poblac 1 ón ~etjc 1 º-~·¿; '~ .. '.<~ p·e·rso~-~~ .. ;,-¡ n·m~:~ i~'.~~~-~;/:a>.s~'<vi·~~~-:;~:~~ri~i«:te~.arido 
'.· ... · , . ., '"".. ". .·. _:_-:: .-;.:~ ..... : ~;:·.: ... <:;~:·.~-.-:~.~-.:.-;.~,.~·' ·,¡ ·., 

a sus p~~~~s ·::~ :- h-~·r·~·~,~~:ª .. ;. ~r l_ ~--~ i_p~-~ .. ~~n·t~.':.:' ~l~~~.f.~ .. ~-«~--~-~e;~--~ 1 .. :·4.~ ·-.~~-%·: s.~ 

:: ~ 1 ::e, :~vr.m_~.f :_,r .. \f f ~z&.:_~_ e !'.i.l\t r~.t~:e_t_~:.·t_:6_1._:_J_i:.;.;_: .. ~:~J[IA~1)::·t1J;~~~X::i:; ... · ·· 
. - -- . ·/i ,'. 1" - - ;; •• ~ ::·:,_;,-:• .... 

:~:ª:::n:,:11:~~~!:/::t~:J~:::·i:;;::~·9,'..~~~~r-e:_:-~:p.:
1

e;:r"~.~s;···rº;:":: __ "ª'·~s,±,;_.,·t·~_·.:e;_;r".·;I_~.~~~9:·.~ª;~n-~eé~~r'.i.~1:,cc~0º?:_ ...... ··.:,,. .. :. 
mayor ··~:~-~.id·~·~·bT~;~~--~~~-}:i:~,·~/- ca~_egoria~·,;~~ _ . 

C cons 1 d~~and~;~}~~,t~>~~~~ ·,~·~,ªi;.~~sp~,ª:~ ~~···.P,e~~·· ·~~t'.1·~;,~a·l,;{po~/~t ro 
1 ad o 1 ~s -~~-~ i -~~~~~.:::~ ~ .. ~·~-~:.i:ó'.-';_~:\;1~:~·:~:~:~:~,~·:-.- ~-~~·~\fi'~~ ~ari":):~~-·~;~-~ t-.~~ :--~~:~~·~'¡a·a·.~ 
a "personas t" rinled ·1 ~tas·,. y~).o:s~: ~d~1 ~~é~ri't.Ss · d"i"~r~-~·:· ·r·~-~.P~~~ ta-~ ~n'_· 1 ~s 
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que son indicadas las causas principales para que un individuo 

trabaje, como serla la ·necesidad de la• per•ona• y el rol que •• 

debe desempeñar de acuerdo al sexo al que pertenecen Cver tabla y 

grafica 5 >. 

- OSCAR, G. <B años) <vende chiclea> "-LQui•nea son los que 
trabajan? Nuestro pap~· 
- ROBERTO (9 ailos), [lava cochea] •-LQuiénes son Jos que 
trabajan? Los seffores y las sefforas•. 
- MARTHA (12 años> [vendedora de jugo•l· "No•otro•, ahora •I 
que nu•stra 'faml l la". 

JAVIER ALEJANDRO 112 añoa), [bolero], "Nds lo• 
hombr11s ••• porque las mujeres se qu11dan en su• casas trabajando 
y haciendo quehacer ••• • 
- JOSE <13 aftosJ, Ccanta]. "Todo aquel que necesita dinero•. 
- MERCEDES 115 años), [vendedora de zapatos], "Pues digamos 
que los de la clase media y brsJa, porque son Jos que tensmos 
menos recursos". 

Con respecto a· quién•• son los que no trabajan, se reportaron 

a los •tamlllares• (20.4~) como serian los hermanos peque~os y sus 

madres y a 11 los que no necesitan trabajar• (28.57•> • como por 

ejemplo, "los ricos". De mayor interés fueron los reportes a los 

cuales se les ha denominado "actividades excluyentes• ( 12.24") como 

son estudiar, quehaceres dómesticos y el jugar; es importante hacer 

referencia a que en otros estudios también ae ha encontrado que 

acti vldades como la ayuda ª!' casa realizada por las madres o 

integrantes de la familia, el juego o el estudio no son 

consideradas como "trabajo• CDlez-Martinez y Corona, 1989). Tamh1t6n 

fueron reportados los "rasgos personales• que impiden que la 

personas trabajen (38.77•>, donde se ubicaron a los ancianos, las 

personas fisicamente incapacitadas, 1 os perezosos o los 

delincuentes. <Ver tabla y grAflca 6l. 
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Observando el tipo.de respuestas dadas en cada uno de lo& tres 

grupos de edad se puede concluir que: el grupo de los medianos 

(10-12 ai\os) enfatiza a las "personas inmediatas y familiares• como 

aquella• personas que no trabajan,<en coincidencia con la pregunta 

anterior). Por otro lado los adolescentes se centran en quienes ''no 

necesl tan o no pueden trabajar", y los nii\os pequefi.os mencionan 

sobre todo •rasgos personalesq. 

- ADRIANA ca ai\os>, [vendedora de dulces]. •¿Quiénes son los 
que no trabajan? Los nlffos -LPor qué? Porque se vtmn a la 
••cuela y porque estdn chiquitos•. 
- ROBERTO C9 ai\os>, Clava coches]. "Los borrachos, los 
marihuanas y Jos rateros•. 
- ERNESTO, M. (10 a~osJ (vendedor de semllla&J. 'Los flojos•. 
- MARTHA C 12 af\os>, C vende jugos]. "Los rateros y ahora si 
que pandilleros y la gente grande que no puede tr~baJar•. 
- JOSE 1 o. C13 afies) (canta en los metros>. "Los ricos". 

- ADELAIDO (15 aftosJ, [vende cassettesl. 'Los mds viejitos 
que ya no trabaJan 11

• 

Cuando se les preguntó sobre los trabajos que conocfan 1 se 

encontró que reportaron de forma importante los trabajos realizados 

por ellos mismos, C32.25~J, esto es, trabajos que saben hacer y 

trabajos muy parecidos a los que ellos realizan y con los cuales 

astan en contacto, esta respuesta se dió sobre todo en el caso de 

los nU\os m6.s pequef'i.os. Las "'profesi enes"' fueron mencionadas por el 

8.06X de la población, increment6.ndose en su frecuencia conforme 

avanza la edad, mientras que la categoria de 11 subempleos• fue 

reportada' en un 20.96" del total de Jos sujetos, disminuyendo su 

mención conforme aumenta la edad. Finalmente la categoria de 

"oficios.. que tuvo un 29 .03" Can donde se reportaron a los 

plomeros, albaf\iles, carpinteros, obrar.os, etc. J resultó ser la m6.s 

representativa e importante para lo~ mediarios y los adolescentes. 
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En el momento en que se les pregunta, Lqu6 trabe.Jo• l•• parecen 

m6a importantes?, se 'corrobora la información anteriormente 

expuesta, ya que se hace menct6n nuevamente en la• tres edades a 

los "oficios .. poniéndolos en el nivel m6.a alto en importancia. 

dentro de su escalafón laboral, teniendo un comportamiento 

creciente en sus porcentajes (chicos 15.78"; medianos 29.41" y 

adolescentes 36.BB~J. En contraste, el •aubempleo• va di•minuyendo 

en importancia al aumentar la edad (chicos 26.31•; medianos 17.64• 

y adolescentes 16.66•>· Los niños m6s pequeños siguen manteniendo 

una respuesta altamente favorable para el trabajo que deaempe5an, 

es decir, "el propio trabajo" aunque el raáto de la población lo 

sitúe en el nivel mAs bajo de importancia (chicos 36.84•; medianos 

11.76•; adolescentes O~J. Las "profesiones" son retomadas en pocos 

casos dentro de los tres grupos, sin embargo se sigue observando el 

incremento de esta respuesta hacia los adolescentes (chicos 11.76•; 

medianos 15.78•; adolescentes 27.77KJ. Por último, los atributos 

del trabajo como son la "destreza•, el "gusto por el mismo" y la 

•satisfacción" que este les proporciona es reportada en un 16.66• 

del total de los sujetos !Ver tabla y gr&flca 7>. 

En estos datos encontramos diferencias marcadas con lo 

encontrado en nifios mexicanos urbanos de clase media-alta y baja, 

que ofrecen una amplia diversidad de categorias laborales desde m6.s 

pequeños, jerarquizando en los niveles altos a propietarios, jefes, 
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profeaionlstaa y pollticos, mientras que los oficios se ubican en 

una eacala baja y se lea considera trabajo de pobres'. 

- LUIS 17 aflosl, C vende periódicol "-LQue t!poa de trabajos te 
parecen a ti maa importantes? •EJ de periódico". 
- ADRIANA 18 afloal !vende dulces! "Hacer tortillas•. 
- GUADALUPE, H. 18 aflosl !vende pistaches! "A mi me interesa 
aMs Jo que es pistaches". 
- FRANCISCO <11 afies), Cvende en un puesto]. "Carpintería". 
- ANDERSON 114 aflosl, Cayudante de jardinero]. "TrabaJar a~I 
en lng•nlero agrlcola, o de carpintero, que bene~lclan a Ja 
dem.ts gente ••• 11 

Explorando la sltuacl6n salarial de los trabajos y sobre todo 

el manejo de dinero y la forma de correspondencia entre el trabajo 

realizado y la remuneración obtenida, se encontró que en contraste 

con las respuestas anteriores, los sujetos reportan que los 

trabajos donde se gana menos dinero aon en "el propio" (20•> y en 

el "subempleo" ( 37. 7">, mencionando a los "oficios" ( 17 .77•> como 

uno de los trabajos donde se obtiene una baja remuneración <y sin 

embargo como el m&s importante para ellos dentro del escalafón 

laboral). Los trabajos reportados como mejor remunerados fueron los 

"empleos" (36.95•> donde fueron mencionados como ejemplos, 

secretarias, choferes, etc. 

Siguiendo con el tema de la remuneración laboral las categorias 

que se derivaron para la pregunta Lpor qué una persona gana m6.a que 

ot.ra? fueron: existencia de "oferta-demanda" de trabajo, "esfuerzo 

personal", "tipo de trabajo" a realizar y "preparación personal". 

En los tres rangos de edad se distribuyeron de forma similar las 

categorias "oferta- demanda" e 12.24") y "esfuerzo personal" 

'AJ hablar de los sujetos de niV91 alto, medio-alto y bajo s11 hard 
f•rer11ncfa a Ja lnvestlgacldn realizada por Diaz-Barrlga, Agullar, Hernandez et 
al 1990; 1991. 
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122.44~1. Sin embargo, se observó una clara distinción entre dos 

grupoa de edadea: los ·medlanoa reportan que la diferencia en 

remuneración entre una persona y otra •• debe al •tipo de trabajo• 

que desempe~an (58.82•1; por su parte los adol•acentea ••refieren 

a la 11 educacl6n o preparacl6n 11 <44.44,U como el factor principal 

para que se de la diferencia en la remuneracl6n del trabajo. <Ver 

tabla y gr~fica Bl. 

- GUADAi.UPE H. 18 al\osl, Cvende pi11tachea> "-LPor qué unas 
personas ganan m&s dinero que otras? Unos si l• echan mAs 
ganas y otros no". 
- CARLOS O. (9 ai\osl, (vende dulces) •Porque algunas se 
esfuerzan mAs y ganan mAs". 
- CARLOS G. <11 af\oa>, Cvende dulcesl. "Porque depende del 
trabajo que t•ngan•. 
- ANDERSON 114 al\osl, [ayudante de jardinero!. 'Porque están 
mejor preparados ••• asl es un mejor trabajo". 

También se preguntó lquién es el que le paga a la gente que 

trabaja y de d6nde se obtiene el dinero para pagarlea? El 22.91• 

dijeron que los "familiares" son quienes les pagan, mencionando a 

los padres principalmente, esta respuesta fue dada sobre todo por 

el grupo de los chicos Cde 7 a 9 años obteniendo un 37.5"), 

mientras que el 77.8" reportó que son los "patrones" quienes les 

pagan a la gente que trabaja para ellos.Cuando a los sujetos se 

lespidi6 que explicaran el origen del dinero para realizar dicho 

pago, se encontr6 una tendencia creciente conforme aumenta la edad: 

el 10.20" .. no sabe" de d6nde se obtiene el dinero, el 28.57" hizo 

referencia a los propios Ingresos que recibe el patrón por su 

trabajo (reportado en mayor medida por los niños mAs pequeños, 

decreciendo este tipo de respuesta conforme aumenta la edad>, el 

24.46" (sobre todo adolescentes) mencionaron a instituciones de 
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tipo gubernamental y bancaria•, como las encargadas de proveer los 

salarlos a loa trabajadores. Por ~ltlmo, el 36.73K respondió que 

los patrones obtienen el dinero de la ganancia adquirida a travéa 

del propio trabajo de loa empleados; siendo ésta la noción mtos 

elaborada por loa sujetos sobre al origen del dinero para el pago 

de los trabajadores. Los reportes m6s frecuentes de este tipo de 

respuesta fueron dados por los medianos y adolescentes.<Ver tabla 

y gr6flca 9 l. 

- LUIS M. (7 afies), [vende perl6dicoJ. •¿oe dónde creea que 
saquen el dinero loa duefios para pagarles a los que trabajan? 
Suma~-. 
-OLIVIA 19 aftosl, [vende flores],' Ellos también trabajan•. 
- FRANCISCO C 11 aftos>. C vende en un puesto]. "De lo que 
venden -lY a ellos quién les paga? •• . lo• que compran· las 
co•a•"• 
- JOSE R. ( 12 ai'íoa), CBolarol. 11 El Gobierno" 
- MARCO A. <15 afies). (vendedor de escobas] "Bueno, o sea, de 
las cosas que vendan, segón como vendan les pagan -¿y a ellos 
quién les paga? ••• a los patrones pues nadie ••• porque Ja 
m•rcancla que venden es de ellos mismos ••• " 
- MARGARITA (15 allosl, [limpia parabrisas], "Depende de lo que 
trabajemos, puede ser una f6brJca y d9pende del producto qu• 
se vende, ellos tienen dinero en el banco para podernos pagar 
a nosotros. -LY a ellos quién les paga? Yo creo que vendiendo 
Ja mercancia que vende". 

Cuando los ni~os y adolescentes contestan sobre las diversas 

formas de c6mo •e puede obtener un trabajo, los resul tadoa 

obtenidos fueron los siguientes: se reportaron diversas respuesta& 

que fueron agrupadas en cuatro categorías y que son dadas a 

continuac16n con sus porcentajes globales. "Buscar trabajo" (30"), 

"preparación (38.3")• "documentación (21.6~) y finalmente "otras" 

(6.6•>. En esta óltima categoria se reunieron las respuestas que 

tenian muy bajas frecuencias y que serán expl !cadas posteriormente. 

El grupo de los chicos 17 a 9 allosl le da el mayor peso al 
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simple hacho de buscar el trabajo sin tomar •n cuenta otro tipo de 

circuntanciaa y requisitos para poder con•eguirlo. En cambio, en 

los grupos de medianos y adolescentes h~cen mayor énfa•I• en la 

preparación de la peraona para poder obtener un trabajo 

(refiriéndose en mayor medida a una preparación de tipo 

escolarizado>. El tercer tipo de respuestas -que llamó la atención-

fue la mención de "documentos" para poder obtener un trabajo, como 

serian actas de nacimiento, cartas de recomendación, etc., (se 

reportó dentro de los tres grupos de edad y de forma creciente 

hacia los adolescentes)¡ este tipo de respuesta se puede explicar 

a partir de la condición en que la mayoría de estos nii\os se 

encuentran, esto eS, no tienen una documentación completa, que 

pueda legalizar su situación o por el tipo de trabajo que deseen 

desempef\ar (Bar Din, 1991). Por Ultimo, dentro de la catagoria de 

11 otras 11 se hizo referencia a la suerte y a la astucia como factores 

que pueden influir en la obtención del trabajo, aunque estas fueron 

mencionadas como algo poco probable o que se presenta en muy pocas 

ocasiones. CVer tabla y gr6fica 10). 

- GUADALUPE (8 af\os), [vende pistaches]. 11 -lQue necesl tas para 
conseguir un trabajo? Depende de si te quieren dar trabajo o 
no". 
- ANTONIO H. (9 al\osl, (vende frutas). •ce buscar". 
- OLIVIA <9 años), [vendedora de flores]. "Pues arreglar 
papeles, fotos". 
- CRISTINA ( 10 al\osl, [lava coches]. "Del conocimiento que 
tengan del trabajo". 
- MARCO ( 15 años> , [vendedor de escobas]. "Pues de sus 
recomendaciones, o que sea as! muy trabajador, o sea, que 
muestre su desempeflo en el trabajo". 

Dentro de la misma noción de trabajo una de las preguntas 

realizadas fue la siguiente: lTodo& lo& adultos deben trabajar? 
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Los sujetos respondieron que si en un 85• y que principalmente lo 

hacen para •satisfacer sua necesidades básicaa" C56.7"): vivienda, 

alimentación y vestido. La frecuencia más alta de esta respuesta se 

encuentra dentro del grupo de los n!ftoa de 7 a 9 aftoa y conforme 

avanza la edad esta respuesta va siendo menos frecuente. Esta 

respuesta se relaciona con la que se mencionó anteriormente en 

donde loa sujetos dicen que la gente no trabaja debido a que no 

tiene necesidades econ6micas, como seria el caso de las personas 

ricas. Cuando hacen referencia a los "rasgos personalesN (24.3•>, 

empiezan a manifestar respuestas en las que son tomadas en cuenta 

impedimentos fisicos como seria la edad del trabajador, 

enfermedades, etc., increment6.ndose este tipo de explicaciones 

conforme avanza la edad. Otro aspecto manejado por los medianos y 

adolescentes fue la ''motivación" necesaria para desempef\ar un 

trabajo CB.1"J, haciendo hincapié en actitudes positivas ha·c1a la 

realización del trabajo; un ejemplo de estas manifestaciones es la 

m6.s reportada por los sujetos y ·seria ~l "echarle ganas". 

Por último un 10.B" de la población <b&sicamente adolesc•nteJ 

reportaron las "oportunidades". y "estilos de vida" como una 

cuestión relevante para deli~itar la forma de trabajo de la gante 

involucrando aspectos de tipo social como pueden ser el nivel 

socioeoonómico, amistades o relaciones y ciertas caracteristicas 

personales necesarias C forma de vestir, comportamiento,· etc.>, para 

poder acceder a los diferentes trabajos. A partir del.o encontrado, 

se pueda concluir que las respuestas referidas a la satisfaco16n de 

•necesidades b6.sicas" disminuyen conforme avanza la edad,· mientras 
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que la alusión a 11 rasgos personales• va en aumento Cver tabla y 

gr6.tica 11 >. 

- ALEJANDRO !B afios>, Cllmpla parabrlsaal "-LTodos los adultos 
deben trabajar? Si. Porque mi mamd necesita dinero ••• para 
comprar Ja comida". 
- MIGUEL A. !11 afios), Cllmpla parabrisas]. "Es una necesidad 
para todo y para ayudar a sus hilos y a su esposa•. 
- JOSE A. ( 13 afies), (canta en los metros>. "No, no todos" -
11 lPor qué? •• • porque este algunos ya estan imposibllJtados y no 
pueden trabajar". 
- MERCEDES !15 afios), [vendedora de zapatos]. "Pues yo digo 
que si ••• para que en lugar de que la gente pequeffa estuviera 
trabajando, estudiara". 
- MACO A. (15 años), (vendedor de escobas>. •No• -lPor 
qué? ••• ya sea por 'falta de traba.Jo o 'falta de recomendaciones, 
o unos que no les gusta trabajar•. 

Se pidió a los sujetos que explicaran lqué hacen parn vivir 

las personas que no tienen trabajo? El 7.69~ respondieron que los 

desempleados "no hacen nada"; el 28.8" reportó que se dedicaban a 

"mendigar .. , esto es pedir dinero en la calle o a familiares y 

conocidos sin realizar ningún trabajo a cambio; el 9.61• dijo que 

llevaban a cabo .. actos delictivos ... El 15.3" de la población 

respondieron que se dedicaban al •subempleo" y finalmente en la 

categoria de "buscar otro trabajo .. el porcentaje es del 38.46•. 

Vemos asi que la respuesta mas representativa es la de "buscar otro 

trabajo". Los adolescentes fueron quienes ofrecieron mayor 

diversidad de respuestas a esta cuestión, considerando en similar 

proporción la .. mendicidad", la •busqueda de otro trabajo .. , o bien 

el •subempleo•. 
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- M>RIANA ce allosl, [vendedora de dulces] "-LQué hacen para 
vivir las personas que no tienen trabajo?. Estar en su casa, 
••as p11rsonas son ricas". 
- OLIVIA <9 años>, [vendedora de flores]. 11 Se ponen a pedJr 
dinero son limosneros". 
- CRISTINA ( 10 af\os J , [lava coches]. 11 Buscar un trabaJ0 11 

- OSCAR A. e 11 allosl, Cbolero y vendedor de refrescos]. 
•Robar". 
- ARACELI ( 14 afies}, Cvendedora de juguetes]. "Pues del 
trabajo que antes desempeñaban a Jo mejor iban guardando y 
mientras no tengan trabajo van agarrando de ese dinero 
mientras encuentran otro". 

3.5.3 GANANCIA 

En este rubro se exploró la noción de ganancia: si los nifios 

explican y tienen la Idea de la di ferencla de dinero que debe 

existir en la compra y venta de un producto para obtener benaf icio 

monetario de la actividad que se esta realizando, es decir, la 

v&nta. Esta noción se exploró a partir del siguiente 

cuestionamiento: Un nlfto vende refrescos, cada refresco le costó 

•soo.oo, len cu6nto crees que debe de vender sus refrescos? El 

9.09• de los nifios reportó que se vende el producto con el mismo 

costo en el que fue adquirido, mientras que el 90.90K dijo que 

debe venderse el producto en una cantidad mayor a su costo. Puede 

observarse que casi la totalidad de la muestra indica que se debe 

vender el producto a mayor precio del que es adquirido <esto puede 

verse sobre todo a partir de los 9 afias). Hay que mencionar que Jos 

sujetos hacen referencia a una actividad que muchos de ellos han 

practicado, esto es, sus respuestas las basan en la ganancia que 

ellos obtienen al realizar ventas. 

Para explicar por qué deberían de dar el producto a mayor 

precio, dieron las siguientes justtricaciones: el 11.11x de los 
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sujetos dijo que el aumento es para •retribuir el trabajo 

realizado", en el que explicaban que deberta de ser compensado el 

trabajo realizado por la remuneración económica que vendría a ser 

la ganancia obtenida. En tanto que el 68.88• respondió que debe de 

tener un costo mayor para obtener "ganancia•, refiriéndose con esto 

a la obtención de una suma mayor de dinero de la que fue invertida 

en el producto, manifestandose una tendencia evolutiva para esta 

última respuesta. En el único grupo donde se reportó •no saber• fue 

el que comprende las edades de 7 a 9 años ca.ea•>, por otra parte 

se reportó al "tipo de la mercancta• en un 8.88" en la. cual los 

nif\os mencionaban la calidad, tamaño y la. presentac16n del 

producto, como carácteristicas que repercuten en la venta del 

produto y p~r tanto del dinero obtenido. Como ~!tima categoría fue 

indicada la ,;~e~t~~·u~ión-·de la mercancta• en un 2.22s, a.qui los 

sujetos expl'tc.~b~·~: . ./~ú~';·:era necesario recuperar la inversión para 

poder r"estit~Í_r_..~i·:'~~-o~~:~t_o. vendido, además de obtener una cantidad 

extra ~or la.;~~~~-~-·~_:'.~-~:~~-~i~:·~~~'i:-!Jn.·los factores tomados en cuenta por 

los sujetos ._par~ -·1a·,·~·~bfán~·16íi: de la ganancia CVer tabla y gr6fica 

12, • .'(:;":<r;~~: .. ;~, .. · -
- ROBERTO C9i~fi~~'i:1;::[·i~Va·cochesJ ... -lEn cuAnto va a vender el 
Í'efré·Sco_'?···:·~.n.-~~~oo(~ .' porque asJ le costó al que los est~ 
vendiendo. ;:·~si;'· a ·'.fi te costaron 500 pesos len cuánto los 
venderfels·:.!Jn·:ei '.·s&_m6foro? ••• en 250 pesos -lPor qué? Porque a 
mlta.d··de._·jir'flc·10-·1e·bajarfa, porque a veces no me compran y a 
veces .sl ~-: Luego:d/cen unos que est.in caros•. 
-- SERGIO .. --(_9 ""año~), (ofrece servicios] .. •como a mJJ • o por 
much_o mlJ qu{nJentos" -lPor qué? •• • porque m~s caros ya no se 
1 os .. compran. - LPor qué entonces le sube de precio? .... porque a 
veces lo .Vef?den frío y a veces no. -l Y si lo vende al mismo 
pre_cio en-_que lo est& comprando que pasaría? No le gana nada, 
no saca para que coma y si no vende todo pierde•. 
- MARIA <10 aftosJ, (vendedora de peri6dico1. •A mil pesos. -
lPor qué? •• • porque son grandes. -lEJ nifio los puede vender por 
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m6.s o por menos? Por m.js, porque son grandes y Juego, a veces, 
no sd.lEt> su cuenta". 
- CRISTIAN ( 10 aeíos), [lava coches]. 11 Como en mil pesos. -lPor 
qué? Para sacarle el doble. Para que se compre otra cosa. -LY 
los puede vender por más? Si. -LPor cuánto más? Por otros 500 
pesos, ya Je saldria Jo doble, Jo triple•. 
- SANDRO <11 a~os), (vendedor de tortas y dulces]. "Para 
ganarle ••. es mAs, porque si no no sale para comprar mAs 
refrescos" • 
- MARGARITA (15 años>, [limpia parabrisasJ. "Porque necesita. 
sacar ganancitJ para dl, para poder invertir y sacar para 
comer". 

Se preguntó también si se podlan vender los refrescos por mAa 

o por menos de lo que costaron. Se encontré que el 86.20• de los 

niños contestaron que el producto puede venderse s61o por mAs del 

costo en que se adquirió, notándose que las frecuencias incrementan 

de acuerdo a la edad (chicos 60"; medianos 100" y adolescentes 

100")· S61o un 6.89" reportaron que se vende el producto por menos 

de su costo original, siendo los niños de 7 a 9 años los únicos 

que dan respuestas de este tipo. 

Para ver si podían ubicar el proceso de producción-> 

dJstrlbuci6n->consumo del producto Cel refresco) pero sobre todo 

para investigar qué tan elaborada tenían la noción de ganancia al 

que asocian incrementos graduales en le compra-venta, se pr.egunt6. 

len dónde se consiguió el refresco? El 90.90".respondi·ó. qu,e.con .ei 
'. · .. :: <-':.-· ... -·_ -·~ 

intermediario inmediato, es decir con el vendedor. de··_una.-:tt9nda o 
,. ' : . 

el camión repartidor, notándose una di.stribuci~~ de·.·r~Spue·s.~a al.ta 

en los tres grupos de edad <chicos 16.47"1'· medianos ·100" y 

adolescentes 100") y sólo el 9.09" hizo.-·r:ef~~e~·cta· al lugar de 

origen del producto (la fi>.brica); Al 'pregunt.arles sobre la ganancia 
- .· ,,_·,,'• . 

del tendero, los nifíos peq·uai'io~ C 7~a-:·~~~~-> ·~o ·pudieron responder, 

sin embargo, a _partir ·tia los_ 9 ~ft~-s ··1·~s,. sujetos empiezan a dar 
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explicaciones claras y lógicas.de la ganancla que debe obtener el 

tendero por la venta del producto. 

De acuerdo con Jo mencionado anteriormente, se ve que el SO• 

tiene idea clara de la noción de ganancia y que dicha idea se va 

incrementando conforme a la edad (chicos 46.6~; medianos 93.3" y 

adolescentes !OO"J .y sólo el 11.11" de los niños que se ubican 

entre los 7 y 9 aPio.s' no tienen idea clara de ra noción mencionada. 

El e.ea• restante· se encuentran en un estado de transiclóh para 

adquirir dicha noción, _esto es, tienen la idea de una ganancia 

propia,'-·pero ·nO ~la7amen~e la ganancia de terceras personas. Asf 1 

la ca~encta.de.una noción clara de ganancia se da principalmente 

en los chicos- C3 sujetos) y medianos (un sujeto>, ya que dentro de_J 

grupo de Jos adolesce~tes, todos tienen idea clara de ganancia. 

Este dato es importante mencionarlo pues coincide con lo 

reportado por Jahoda ( 1983>·; :qu_~en encuentra que Jos.-- niños qUa· 
. ' ·_,' .,· .. 

tienen experienc.ia ·.di recta en transaccione·s de c~mpra-.v~_,ry_ta .. : J°og_ran_ · 

la nociOn de gan·ancia ·.aPi-oxirriadamente a los ·9 ~ñoS~ ~.8.'·1.~:~-~~-.á~_'.'~~·~-;-~6 

literatura reporta~a ·~on niños .europeoS oc~id~n't~(~:~,:-;;~:i~- _·:di Cha·· 

experiencia sitüa eI.-.-i~gro de la noción alr&d~d~~,_ .. d~:/i·c;s;_:;.t·i ·arios. 
, - ·:_ ... ··:t .. ~ -'; :·,.,'··.' -,. :·: 

De e~ta mariera se·pi.tede -d.ecir. que _la -~~pei-i&~~i-~<"~-i-~e·~.t~?t/pUe·de_ ~ar 

un conocimi ente:>· tempÍ"ano. d~.· las noc:ione~ '· e'n:·é·~~~ ,~'.~so -~e- la noción 

de ganancia. Est~S"· s.imilitudes. deb~-n: .. toniarfié' con· !As debidas 

precauciones·~· ya ~u-~ .··'.x~~ .. ProcedÍ~i·e-~-~o~·-'..·.;·~----~---~:-~·s 11 n_eami en toa de 

aceptación· :p~-r~·::~ ¡~ ~-:~_dqu1.~~cÍó~- .;de . .";J>~· "·~_oc_i6-n de ganancia 

diferent9s.-.- En:.;·e~~-9 .. .'C"as~, .los· ··~,~-~-~fet·~º-~· tomados fÜeron 

siguientes: . ._,~rÍoci6ri.·ci·1a·ro d~-. ga~an·Cf~~· .era cuando tuvieran cloro su 

son 

los 
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·propia ganancia y la ganancia del prOveedor. {teniendo que dar 

estimaciones de cantidades mayores o menores -al c'osto del producto, 

dependiendo si era venta o compra>; en ••'transición", que tuvieran 

tan sólo su propia ganancia y "no tienen noción" aquellos que daban 

una cantidad menor en la venta o no podtan dar una justificación 

lógica de la ganancia a la que hacian referencia. Notamos la 

adquisiciOn de la noción en aproximadamente la mitad de los sujetos 

anteriores se corroboran estadisticamente, pues se encontró una 

X'=16 .66, g1=4, p=.002. 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE GANANCIA' 

NO POSEE POCO CLARA IDEA CLARA DE 
EDADES IDEA CLARA ( translclónJ GANANCIA 

free. " free. " free. " 
CHICOS 7 1 100" --- --- --- ---

e 3 60" 2 40" --- ---
9 1 11.11" 1 11.11" 7 77.7" 

MEDIANOS 10 --- --- 1 25" 3 75" 
11 --- --- --- --- 7 100" 
12 --- --- --- --- 4 100" 

ADOLESC 13 --- --- --- --- 2 100" 
14 --- --- --- --- 5 100" 
15 --- --- --- --- e 100" 

TOTALES 5 11.11" 4 ª·ªª" 36 ªº" 
Tratando ·de comparar la valoración y estatus atribuido al 

trabajo adulto, infantil y femenil, se planteó a los sujetos lo 

siguiente: un seftor lava coches, y cobra •S,000.00, por cada uno, 

sl un nlfto lo hace Lcu6nto debe cobrar? El 53.19" respondió que 

debe ser una cantidad. igual 1 equiparando el valor del trabajo del 

• Ver tabla 13,· y gi-~flca, JJ en el e.nexo. 
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adulto y el del menor, aunque tambi•n se dijo que el niño deberla 

cobrar una cantidad men.or < 31.91•> argumentando que 1 os adultos 

tenian obligaciones como es el mantener a una familia. Por ~ltlmo, 

el 14.89• reportaron que el nifto deberia de cobrar una cantidad 

mayor, esto es debido a su condición de menor, axpl lcando que 

realizaban un mayor esfuerzo. 

Cuando se les preguntó, LcuAnto deberla cobrar una aujer por 

dicho trabajo?, la mayor parte de los nlños (66.66"1, dijo que 

deberían de cobrar lo mismo. El 1e.1a• indicaron que deberla de 

ganar mas la mujer, mientras que el 15.15• indicaron un mayor pago 

para el hombre. Se ha señalado lDlez Martinez, 1969) que 1-s 

división sexual del trabajo, asi como la asignación de los roles se 

sustentan en una serle de normas y valores que son el producto de 

una construcción social, sin embargo, conforme avanza la edad, los 

ni~os acoptan que la mujer puede llevar a cabo el trabajo que la 

sociedad otorga a lo masculino. Esto es corroborado en la presente 

investigaci6n, al observar la categoría en la cual los sujetos 

equiparan el trabajo femenino y masculino, obteniéndo los 

siguientes porcentajes: chicos 53.84"; medianos 63.631' y 

adolescentes 88.88%. 

3.5.4 NOCION.DE TRABAJO EN MENORES 

Otra sección del interrogatorio se enfoc6 al. trab~jo en los 

menores. 

Esta noción fue indagada para saber si loa··;suj_e:.tOs·.t~}1i~n en 

distinto concepto el trabajo realizado pori:~i·ki;~: :y:;:~i:.:•~nbaj;, de 
-:_.,· :-: 

1 os adultos, y si es que al referirse,. ··,~::,~t~~~' --.. ~'i·ft·o's· ~ostr"aban 
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conciencia social en relación a la situación en la que se 

encuentran y que tal vez compartan. Al Inicio •e les pregunt6 a loa 

aujetoa al conoclan a otro• nllio• que trabajaran. El 66 .6611 

reportaron que st, y que los trabajos deaempe~ados por estos nlaos 

se ubican en tas categorlas de Mvendedores ambulantes" y 

11 ofrectendo servicios", es decir, en los mismos que antes se les 

habta ubicado a los propios entrevistados. 

Ante todo, las explicaciones dadas por los sujetos del tpor 

qué e• que loa nlftos trabajan? son muy similares a las expuestas 

para su propio caso, sin embargo, hacen mayor referencia a que los 

otros nifios trabajan por obligación y que generalmente es impuesto 

por la familia, b&slcamenta los padres. Estas e>cplicactones no 

fueron dadeis cuando se treitaba de expl !car por qué trabajaban 

ellos, dentro del rubro ºtrabajo personal", en el cual manif'estaban 

gusto y satisf'accf 6n por el trabajo. Los sujetos reportan que la 

mayor parte de los nU\os trabajan y lo hacen por "necesidad" C50"), 

"obligación" <20.45111, y a la •ayuda familiar" (13.63111 que tienen 

que realizar. Hacen referencia a· la "motivación" hacia el trabajo 

(9.09") es decir manif'iestan una superación personal y una 

satisfeicción a partir de Ja re_ali2'.ación de éste (estas respuestas 

fueron dadas por los medianO's· .. -·y·:adblescentesJ. Y por tHtimo, ·Jos 
.. ' ' 

sujetos indicaron la edad.·corríO'·un factor importante para llevar a 

cabo el trabajo <6.81~>\' ~ª"~.ªª,como· adecuada o inadecuada. CVer 

tabla y gráfica 14 y 14, bfsl. 
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- SERGIO (9 a5os), Cpayasitol •-lTu crees que la mayor parte 
de los n1ños trabaja?. Si porque hay muchos nJHos trabajando, 
para sacar para comer•. 
- ERNESTO !10 añosl, [vendedor de semilla]. "Si porqut1 si, 
porque les gustaN. 
- YENIA ( 12 aí'ios), C vendedora de dulces]. "Pues para comer, 111 
no, para ayudarles a sus papAs•. 
- ISAIAS !15 añosl, [limpia parabrisas]. "No, est~n todavla 
muy niños y este Jugar es muy peligroso•. 
- MERCEDES ( 15 ai\os), [vendedora de zapatos]. "Pues si, porque 
hay algunos, Jos que trabajan son Jos pobres y no les alcanza 
para estudiar, sino que tienen que mantenerse ellos•. 

Con respecto a quiénes son las personas qua lea pagan a los 

nU\os por su trabajo, se encontró que el 36. 77" de los sujetos 

respondieron que son los "dueños" de los establecimientos y 

empresas los que se encargan de remunerarlos. El 34.69~ hicieron 

referencia a las personas de la via pública a quienes ofr~cen sus 

servicios, a los que se les da el nombre de uclientes". Otra par.~e. 

de la población ( 1B.36"J manifestó que quienes se encargan' dlt' 
. '• : .·,·.: 

darles el pago a los nlfios son los "adultos". sin .c:t8r:.·_·!riaY~.r 

lnformaci6n especifica de que tipo de adultos .·s.0~:::.\~'.~:~/:.'_~:~~~: .. ;:~e< 
encargan de hacer lo. Fl nalmente dl je ron que. eran ·:10~».,:.-.~.pa·p·A·s'~.~ .. ::los 

que proporcionaban el pago a sus hijos pór t;abaj~r'.;~;:;;{b;~¿e,;te 
tipo de respuesta tuvo el ·menOr. Pc?~.C&nt8.ja··".:.c~·~·u(~>.:.'~.:~;:.·:~:··· _··:<~ .. > 

De acuerdo con lo .ant.~r i ~~~.e'.~i~ .,e~P·u~s~·6·~·~-.~.~:::~.Ü~d~~·~:····~l,g i:Obar. 

las diferentes respuestas .·da·.: l:~ ~s"f.gu·i·~·~te · man~·~a :. ~~.:~~~id~ ···qU~ · J'& · 

edad aumenta los su 
. ··._ .· '· · ... · 

conceptuallzacii;n cOn· ra·apec.tO :"ªquién le paga á.. los niños".\ Los 
. . .... 

mcis pequeños· se .cent~~·~ .. :·e~ .. Íaa· personas inmediatas· o ~.n ~e~~~.~-ª~-ª~: 

damas lado gené~". i cas, mientras que los mayores 

"clientesM Y.-PosibleS "dueños" de los establecimien~os:·a·:n~g·~dioá~ 

dando a&i ~na .~~yor 'es.pecificidad de la respuesta. C~mo e:ie~p'i.~··d~ 
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ésto, se observa que entre los 7 y 8 años la respuesta es referida 

a los padres bAsicamente y hasta los ~ años a los adultos en 

general; los medianos, por su parte hacen mayor hincapié en los 

"clientea• a los que pueden prestar sus servicios o vender sus 

productos y, por último, los adolescentes indican que son Jos 

due~os o patrones los que se encargan de pagarles por su trabajo. 

- LUIS (7 afias>, [vendedor de pertodicol 11 -lQuién les paga a 
los niños por su trabajo? Su pap6. o su mam6.". 
- FRANCISCO E. !11 años>, [vendedor de audifonosl. "Los que 
compran". 
- MIGUEL A. !11 años), [Jimpla parabrisas]. "Pues el cliente 
que Jos contrata". 
- VERONICA !14 años), [hace limpieza]. " ••• el patrón, •1 
je'Fe"'. 

Se trató de identificar nuevamente qué es no trabajar, en ~sta 

ocasión, en lo que se refiere al trabajo de los menores.. Las 

activiades a las cuales hacen referencia para indicar a qué ·.se 

dedican los niii.os que no trabajan, fueron: 11 estudiar_11
, i;u 

frecuencia de respuesta tiene un comportamiento ·e_v·o.~_uti':'o· a'i 

incrementarse con la edad <donde los chicos l~ manifestaron en un 

16.75", medianos 23.52" y los ,adol_escentes· .40!il m!entras·que la 

categoria "jugar" tiene un decr~mentO>~n ··~} 'rl.i~Bro d9 .. respuestas 

dadas por los sujetos., hacia ·.:l~~::.~.:'~~-b:~-~s·~;~n~-1:;· (chicos 43.75"; 

medianos 35.29" y adolesc.ent·~·~ --~~-~(;\;.'L~·.::,;·.~~-~Yud~···f'.tO casa" es puesta 

como otra actividad que no ·se.:'_cOn'SiderO.>.,_trabajo, y es importante 
•.. - . ·'ip' .. •··• 

hacer notar como en las tres· ·.edad&1$:"'.:-n~:).:s·e. co.nsidera a las labores 

realizadas en casa como t_ra~~j_o_:·c~h,icos. 12'.5";· me~ianos 17.64" y 

adolescentes 5.0">· En conClusi6n, 'podemos deCir que las 
.. · "'· .. 

acti vldades que son consideradá:~- Como· oP'ueS'tas al trabajo. en, .los· 

sujetos de esta población, sO~ las q~e a continuación ·s~ repor~an 
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en porcentajes de respuesta globales: juegan, (35.841); estudian, 

<28.301>; se dedican al oclo, (15.091); hacen quehacer dómestlco o 

ayuda en casa <11.32X>, o simplemente se dgdfcan a pedir limosna, 

(9 ,43"). 

Aunque no se observan grandes diferencias por grupos de edad, 

puesto que la mayoria antepone trabajo-juego; trabajo- estudio o 

trabajo-celo, se nota que para los pequafios y medianos la actividad 

central opuesta al trabajo es el jugar, mientras que para los 

adolescentes es el estudiar, aunque seguida también muy de cerca 

por el juego. !Ver tablas y gr6flca 15), 

- GISELA (9 años), [vendedora de dulces] ,.-lQué hacen los 
niños que no trabajan?>. Piden limosna•. 
- CRISTIAN ( 10' afies>, e lava carros]. •Nllda m~s Ju11gan 11

• 

- ROGELIO o. 111 años>, Cvendedor de dulcesll. •se qued,.n 
floJoneando o Irse a Ja escuela". 
- MAYRA ( 15 ai\os>, (vendedora de dulces]. "Pues estudian ••• o 
muchos estan de vagos". 
- MRGARITA (15 años>, Cllmlpla parabrisas]. "Pues h"Y ,.lgunos 
que estudian hay unos que ya no estudian y agarrt1n otras mañas 
como drogarse, no ir a Ja escuela pas~rsela en Ja calle, pues 
yo en eso conozco a muchos nifios que hacen eso y en eso 
viven". 

Cuando a los niños se les pregunta Lqué opinión tienen acerca 

de que los ni&os trabajen? surgen respuestas muy interesantes que 

no fueron anteriormente mani testadas en ningún momento de la 

entrevista. El pri.mer' tipo de respuesta fue dicotómica, por lo 

tanto los menores se' divt"dieron entre los que estaban de ac~erdo en 

que los niños trabaj_ar~n y los que no lo estaban; para que se logre 

observar ·C1ar·~:~en~e 9i comportamiento de ·esta respuesta se 

expondrb.n los.-:pOZ.cS.rltaJeS ·de las tres eda.des. Los suJetos que 

indicaron -~~t·~·r.,~·~··.~~~~~d·~ d~e-ron faS siguiente·s· respuestas: chicos 

(60"), medi""º"; 17ÍÍ.33") y "dolescen.tes !20") l, y los result"dos de 
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los sujetos que no estaban de acuerdo soni chicos (20")• medianos 

(26 .66,U y adolescentes (80"), se logra observar que conforme 

avanza la edad los sujetos empiezan a manifestar el desacuerdo por 

el trabajo de menores. Posteriormente se les pidió que explicaran 

por qué su acuerdo o desacuerdo. Los sujetos dieron respuestas que 

se han mantenido e lo largo de todas sus explicaciones como son: la 

"ayuda familiar" (9.61''1 y la 11 satisfaccl6n de las necesidades 

bAslcas" (15.38"), sin embargo surgen dos tipos de respuestas que 

llaman la atencón, en primer lugar, hacen referencia a la 

"explotación" del menor (34.61'0 y que esta es ocasionada 

principalmente por los padres y~ .que es la obligación de estos 

mantener a los hijos y no el mandarl.o_s.:·.a·. trabajar. Como se puede 

ver en el porcentaje ésta tuvo una .a.1 ta frecuencia de respuesta 

dentro de las tres edades. Fi,nal.~~~~~:· ha-cen referencia a la 

"sobrevivencia", indicand.o q~·~· ·s·~\::·,~'~.~.'.J'~~~·b~j~ran simpl.emente no 
.::·-·. '.:·'.:•, ··.· . 

comerian y no podrian v1\1i·r·; éS"ta ré.spUesta tuvo el mayor 

porcentaje obteniendo 40.38". <Ver tabla y gráfica 161, 

- GUADALUPE 18 allosl, [vendedora de plantas med!cinalesl:,-;:.iTe· 
parece bien que los nillos trabajen? SJ lPor· qué?:· Porque: es" .. 
bonJ to trabajar". :·:·':"<_·.:_: · ._'..·:,,-:· :~_-" .. ·>·: .. ,': 
- MIGUEL A. ( 11 ai\os>, [limpia parabrisas]. 11 Pues\sJ-,,:porque_ .· 
ayudan a su casa, es una ayuda para ellos". . ,..,· .. : .... ___ :.'.- (," .. _.~;:,.~-.-:; .. ·.: 
- YENIA ( 12 ai'los), [vendedora de dulces). ''No,. poique :'supon'g'o 
que tienen un padre que toma mucho, o algo·asl. POr;.91~.:~·eS.ttlO~-~-:· 
que no trab4Ja y manda a los niños a trabaj~r~: y \e~O;·ss>,iniUy .. · 
ma 1011 

• ·- ,';:·~,:--{_ .. <·:~'.:::'.'..'::_·:.'·~.,.~- .' :~·:, ·~/' · 
- ARACELI < 14 allosl, [vendedora de juguetesJ.·•."No· ... ;•;porqu"e. 
teniendo padre y madre ¿cómo pueden p-oner ~ -~·~.;:'un~(:n·iffo ·:-a 
trabajar? ••• pueden irle dando las cosos que.:nec.eSJiiJ.".; · :-;:;:.:. 

- ADELAIDO ( 15 allosl [Vendedor de cassettes]; "No.'._lPor · · 
qué? •• • porque estan muy peque/fas para trab~J~r"'~<: '· ·;·, .. , 

Para indagar las perspectivas futuras de· traba.io ·.~··n ,·~S~os: 
nii'ios, se les preguntó en qué penso.bo.n tr~IHajar c~G.nd~:; fuer~~ 
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grand~&. El 88.6% reportó que en el futuro tendrla otro trabajo y 

tan sólo el 11.3% dijo que realizarla el mismo trabajo, La mayorla 

reporta, a titulo personal, la idea de cambio y movilidad social, 

manifiestan una supe~acl6n ya sea por medio del mlamo trabajo o por 

medio del estudio. Fueron tres las actividades laborales 

reportadas: Jos oficios (36.36%1, los empleos (36.36%1 y las 

profesiones C31.B1•>.En términos generales, y observando la 

frecuencia con las que fueron reportadas dentro de cada grupo de 

edad se puede concluir que los chicos tienen su idea de cambio 

puesta en los •empleos", esto es, choferes, secretarias, etc., los 

medianos y los adolescentes indican a las •profesipnea 11 (sobre todo 

las de médicos, abo·gados e ingenieros) y a los 11 oflclos", siendo 

este óltimo el que obtuvo un mayor pccentaja entre esta• dos 

edades. Nuevamente se ve al 11 oficio 11 como un trabajo importante, 

como ya anteriormente lo habian manifestado dentro de la noción de 

11 trabajo". (Ver tabla y qrAfica 17 >. 

- ROBERTO <9 años), Clava cochesl •-¿cuando seas mAs grande 
piensas trabajar en lo mismo o en otra cosa, y en qué? 11 No. En 
una T~brica o en tiendas". 
- MIGUEl. A. <11 aPí.osJ, [limpia parabrisas]. NEn un CElntro' 
comercial de empacador o Jardinero•. 
- YENIA (12 a.Pi.os), Cvendedor de dulces]. "ingenierla ••• mEI ·da· 
Ja impresión que quiero hacer eso, hacer lJJgo de provecho'. ·en: 
Ja vida, para mis pap~s o si no a mi misma". .-.'·-._.;.:_: · 
- ARACELI <14 años>, Cvendedora de Juguetes]. 1'Yo pieilso::en 
otra cosa, como en meterme a estudiar una carrera • .". bÜSc"ar 
trabajo de lo que J legue a estudiar". " · ·· -- '.
- ABRAHAH C 15 años), C 1 impla parabrisas]. 11 Aprender un ofJéio 
bien, si ya que aprenden algo y ya no andan· buscando asl 
trabajo ••• estarla en mec.inlca o moflerJa, porque··ya ·asl de 
grande ganarla mt dinero y tendría.mi dinero segur~"· 

Una de las caracterlstlcas a las que se refiere Osear- Lewis 

cuando acuf\6 el termino .. "cultura de la pobreza" es a la forma de 
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c6mo este tipo de poblaciones tiene "una orientación hacia el 

presente", lo cual significa que su pensamiento va a lo concreto, 

esto tal vez se deba a las urgencias que tienen dia con dla para 

aoluclonar su subsistencia <Lewls, 1990). Partiendo de lo expuesto 

anteriormente, el 1 nterés al real izar esta pregunta era saber si 

los menores se ubican en una dimensión histórico-temporal. Se les 

preguntó sl Lslempre han exlatldo niños qua trabajan?. El 91.llll de 

las respuestas se categorlzó como "ahlst6ricas 11
, ya que no 

proporcionan una fecha determinada ni un lapso de tiempo con 

justlflcaclón lógica <"hace diez aflos", "desde que nació mi papb.", 

"desde el viernes", etc.), esto es, los niiios se basan en sus 

propias vivencias sin lograr tener una_ noción hist6rico-tempo.ral; 

las pocas reapuestas "históricas'.' .fueron ofrecidas por el 8.8" de 

los sujetos, (sólo adolescen·t~s), donde dan explicaciones de un 

periodo o época histó_r¡ca. _á~·~.'¡-~:i·d·~-. -~:~ndo · U_!lª.·.argumen,~~~.i ón f~gi~a 
sobre la probabilidad -_c;i·S.:'~~~::·;.(~-~--'.m~:n·~~-~-S :·pud-~Etra_n·.· tral;u~jar en ese. 

::: '. odo de t ¡ empo. ¡ xí~a. 7a,~'\f,Tt(J:,~~:~c-1tl~: 1;~e:1i:ª~:~.~,'::g~6f~.ca 
En comparación. con:··1~".1 ~-~-~:.~_t_i9'~~1~·.n .-·re~:r(z~·da~·~oris:r;,~-~~-ré·S'.·de'1 

nivel social med!o-altó, se {bg~~~-~~i:;~~;;_~'~.~~~tiil~;~~a:~J;i·E!~ta . 
población Yª que con ·1o_s·:.~ ~~r· . .-¡;;t:va·Lf'.·:~_~ai;,~~i"t~~):,~;;~:~~:·~~:;tª~º" 
respuestas 'hlst6r!cas" desde :lo~\.·~-~,~~-6,:,~~~;P~J~:.~;·~-;·;;;·:~-~·",.:_~. 
afies> y va aumentando paulo'..tt'náíti9'1ii.G\:::"cO·i1forrlle~· ''./'.~·-::~~·--:XD>:':~·:,~~a'~, 

observ6.ndose que los sujetos .. :in9df~.;·~~--.:-:.y·'.:;~d~~í~s·~~·~·t·~:~·:_t~¡~~~,;.~:~:~t_~" 

tipo de respuesta en su may.orta·~·.···un · taCto·r,·:~'i~ :·cual ".'.hay··~- c{uS -
,., .. _ . .': ·: .. .. ·,_:-·; ··;···; ::·, .:_.'·"'. .. , ·-' 

vez sea· de· ·.~el~~VO._nci~·f" e·s. ·-q~é-- -¡~·s ,·,·nuios mencionar ya que tal 
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marginados del presente estudio n.o asisten con regularidad a la 

escuela (sólo 8 sujetos tienen una asistencia regular y es dentro 

de un grupo especial para niños que trabajan> con lo cual se puede 

observar una clara diferencia entre estas dos poblaciones ya que 

los sujetos del nivel medio-alto son escolarizados. 

También se les preguntó: Len otros paises lo• nlftoa traba.jan?, 

en esta pregunta se observó que los sujetos confundan la noci6n de 

pais y en general contestaron estados de la República Mexicana. 

Cuando llegaron a hacer referencia a algún pais, mencionaban a los 

Estados Unidos. En la mayoria de los casos preferia no contestar. 

Los porcentajes obt~nidos fueron los siguientes, no contesta o dijo 

Mno saber" CSO">, 11 confunde la noción de pats", C25"> y ·finalmente 

ºespecifica algún pais" (25"). 

- GUADALUPE (8 años>, [vendedora de pistachesl "-LSiempre han 
existido nifios que trabajan? Un niño que lo conozco trabaja 
desde el viernes, vende pañales. -LDesde cu~ndo trabaja, hace 
muchos años o hace poquito? ••• pues ese niHo ya tiene un ano 
trabajando. 11 

- GISELA (9 afiosl, Cvendedora de dulces]. "Desde hace 50 años 
·LPor qué? No se". 
- MARGARITA 115 años>, [ ! impia parabr!sasl "-LEn qué otros 
paises los nifios trabajan? Pues yo creo que st, st, en todas 
partes que estan muy pobres. -LEn cu~les? En Hermosillo yo vi 
trabajando a mucho ni/fo haciendo Jo mismo que aquJ; en Tabasco 
tambi~n, en muchos lados que yo conozco, en Puebla, 
Cuernavaca, Cuautla hay muchos niños trabajando de cualquier 
cosa, est.in trabajando de lavaplatos, de llmpiacarros, 
barriendo, de muchos tipos de trabajo." 

3.5.5 NOCION DE TRABAJO Y CLASES SOCIAÍ..ES 

Para indagar cómo estos niños p~rcibian el trabajo realizado 

por p~rsonas de diversas clases sociales, se les preguntó LEn qué 

trabajan los ricos? Se encontrar6n cl.le:tro, tipos de respuestas en 

i..,,s qua manifestaban que l~s_r·f_Cos',_11 00,trabajan" (18.lB"J; que &on 
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los. "dueños" de los establecimientos o empresas donde se encuentran 

tr.abajando (22.72''1; o bien que son "profesionistas" C25•> y 

·finalmente explicaron que desempeñan trabajos de "alto nivel .. 

C34.09•>· Este tipo de respuesta está muy ligada con aquellas en 

donde hacian referencia que la gente trabaja por necesidad, para 

satisfacer sus necesid~des básicas, y tal vez a esto se deba el 

hecho que piensen que los ricos no trabajan. Si se observa el 

comportamiento de cada uno de los grupos de edad, se encuentra que 

el grupo de los chicos reportan que ·tos ricos 11 no trabajan•, los 

medianos indican que desempePían "puestos de alto nivel .. y los 
. '': ,:,, .. 

adolescentes los ubican como "profeStOnistas.;, o como "duef\os de . ·.;.. : .. · , __ , 

negocios ... Se obs.erva claramente -~_h/.1.-~·.,.g~l-.~~~.(~:~ 1.9, Cómo decrece 

con la edad el porcentaje 

ricos ne trabajan, y por el cont.~~~¡2¡:'~:~\;~·.)~·~~·~-~-~a"ndo. ~u ubicaci6n 
.,:,-···:,:•.:::--·-.-::-.',1." . 

como profesionistas <Ver tabla' y'. grAt.i.Ca_:_-1_9/.".:__s~~-· interesantes las 
,::_.-.,·. ;,_,; 

respuestas reportadas poi:- .n-~e~_trO·~>~~j~~-~s··; ~;·.~~-~~:;al hacer· una 

compara e i 6n, sobre todo· con:-~ ~-.~~.<:~~d-~T~~·~-~:~tes. de 

media-al ta, se encont'ró .·qUe'.'.·;; ~-StO'~.:~;,¿'i.t'i~~·s>_rl~~ ubican·· ·a 
. . . . . ,.. - ·~- -"-·' . . . .. - . . . . . 

la clase 

los ricos 

como profeslonlstas.yaqu;,:¡;·us'i,.espÜestas~¡;e fn~llnan ª•definirlos· 

como los 11 poseedores::;de ,- i·~-;~-~~~~-~-~b'~:¡J~:·_;~~~.~~:~b~·i ·~~-~--¡ ~:~-~~~;~~~ ·, dtl"eñoS 

de fábricas, ~mPr-~~~;~~.j~.i/~~:n·c·o~ ~- <~-~¿ .. ~:·~··t~:,'..-1d~a ·d~·': ~er --~·r't;·~~·.i.:~n"t'~·t··~ ··Y 
.~···. .¡ ,-, ··~ ... ' .. ' ' . 

relacionar 1 o· ·-~ ;_') ~-.'. .·r·i q·ü~·~a:1<:-ftai":_·.::~é'~· .'.s·a·-',·d9ba · a · 1'~·.-:r·~~~:¡.i~d_O --'9n" ~~~: 
sección do~de ~'::ª~~¡'~?~::;·t~~iiafo .. ~ menores". 

.· ,_ ... 
cuando_ indic·~:~<-·qU~' 

el estudJ O· Y .-1 le-gar, ·a·· ~er·::profesiorii~-t.a ·es una. meta y ·.f.orm.a, de·. 
:.: .. ·.-.:··· .· :· 

movilidad Soéial·.' 
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- LUIS MIGUEL 17 a!\osl, [vendedor de periodicol "-LEn qué 
trabajan los ricos? En nada. -lLos ricos no traba.jan? 
No •.. como ya tienen su casa y dinero para comprar su comida, 
por eso" • 

. - YENIA C12 años>, [vendedora de dulces]. •ne algo que Jes 
beneficie m4s, que les de m~s como arquitectos, Ingenieros o 
que trabajen en una empresa ••• " 
- MAYRA ( 15 añosl, [vendedora de dulces). '"Pues muchos son 
Jfcenclados, arquitectos ••• yo digo que en eso trabajan pues 
porque están preparados1

'. 

- ADELA IDO ( 15 años), [vendedor de cassettes]. "Se dedican 
a tener su negocio". 

Para poder comparar otras poblaciones con la estudiada en esta 

investigación acerca de .cómo conceptuallzan y describen a las 

personas que se les denomina "r leos .. Ces.to es,· que tengan un. ni ve.l 

económico y social alto), se les pregunt6, LQué es un rico?. Los 

niños de las tres edades en ~u mayoria, 'dem:Í~ie~~~ ·~·~}~,.g;~t,;) 
rica en términos de ré~pu.~~~as~·~·~r.~.féf.i~~~~:··;c.~~af:ly~; ;,·~~e~)t~,~.~·~''.~~~-~··, 

:e~::º;:::.:::~:u;;:.::;;;t~;~:,;;;~~brJ:sv~bf1t~.¿l}~~~f:f ln]~,:1;(¡J1.1:::•·· 
e vol ut i vo confo.rm~\'.a~~r\2;~~>" '¡'~, édad ·' debid:;:.1' ·a.:~ la, ~·~-·~a~ ic,i6n ;· e 

1 ne remen to gradual _de'r·~~g~;.·~~;'¡~¿,:¡.~g·I;~~.~: 0

( ~.;r.sona i"i.1~~ ·~~~; tud.~s 

~~~~~:~~~~~~~é;,t~}{~Ítf ~{~f~~~~~~!{~[!i~~!i; 
social -con la. ·cual"'.°pudieran:·.coritar.:·:1os,_- ricOs ;·:··a:·:'d i fere·nc· ta-:de·:.Jo 

-~ .. '; . - ··. -.~ ,/:,) :, .· '.''. :: ,-';;; .. :, _-; : -:> .. ~~' ... ~: .- .. :o,·'.' . ~' ' ~· .• -.. '· ,-
•• . "' • ' -· . • . ' ..• ' •.. -· ._. ~ • '.'. '.' 1 ~··-·· ., ':·· : · .. ·'"'.; ·:·~' <"'•_-:'; ·.•. :~ ·.· · .. -.:. 

repor~ado ~c::ir :.¡os· s.~·~et~s-:".1~. ·~ ~a~e )~~j~~-~~:.~~d._ta~.~l t_~;;.,<,\:'~~-· ta~la. y 

gré.f!ca 20) • 
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- GUADALUPE (8 años), Cvendedora de pistaches] 11 -lQué es un 
rico? Tienen mucho dinero .•• tienen coches, casas grandes". 
- YENIA (12 años), [vendedora de dulces]. "Una gente que tiene 
mucho dinero, pero en el corazón no tiene nada, es pobre, no 
puede compartir nada con su familia". 
- MARGARITA (15 aí\osl, [limpia parabrisas]. "Un rico es una 
persona que tiene todo, que no necesita hacer lo que nosotros 
hacemos ••• yo siento que un rico no es fel fz ••• ". 
- ABRAHM l15 añosl, Cllmpla parabrisas]. ºLos ricos quJeren 
humillar casi a Jos pobres ya porque tienen •.. humJJJan, pero 
los ricos son los que ••• Jos que estamos humillt1ndo a ellos". 

De la misma manera, cuando se les pregunta lqué es un pobre? 

el 70~ reporta atributos económicos, esto es, la falta de dinero y 

posesiones. Pero aqui también se logra ver un desarrollo evolutivo 

similar al anterior, siendo los .. adolescentes quienes dan 

explicaciones referidas a atributos psicológico~.· con 
. - . ' ' . . 

frecuencia <Ver tabla y ·g_r~fic::~:·'.2i!·-> ., .. , '-. ~-.,:",.>; .· • . : 

;" º~;~;~ ~~ n~~~~ '.: ~~~~~:~t:~~~:, =~~:::;,;~¡~~fi±;~~rH'°:~{it < 
- MIGUEL A. C 11.·añc:>~>_,>c·~}~P~~-\~P.ªI"f'.\br.lS~~l';-;:_~,'.1.-~a~r;·pef'Sonasi.· 
pobres tienen que ,.trabaJar;· .. ~'cB.St:..1nO·~·,.s·a'iei·J°.idfi·.~:vacacJone·s,:'.iJo· , ... 
sa J en d9 su·. pa i s 11

• ~ •• • • ,·.::_.' .. ~.-:.:,, ':)/,-~ .. ~'.("~/~~;·::f.'.t:~:::~~~\:/.'.<~.''~-} .. :>.·>;:~:,_5//;.~~~\~-;f;}/:.::·~·:·>:'~.;::;,~:'.~~:_ .. ~:f,·.,-:.: -· 
MARGARITA < 15 afies >·L _:.e) l.mpTa'.'.';p~raJ:>~isa·s_l ~:~Y.~~.Es_~«:u.'Ja ;-·per_sona 

que sufre_ ••• como ~l.ven,·,_·. tenemo~ .. ~~e':-~rid~~?.ie.n~.~r".lo,de(ün_>-lado: .. -

~~~~i ~~:"~ ~%:r:.::ri,.e;d:~:c;~;t.:~4~~j~::~~J;~.f·r~r:/t•.%1~~%f~t~~t·• 
cuando se les preguiita··:.·;c;b~-~~::~y({f~~·~ _'-'~·i:;.';'.l~~~·j~·:··~·e·~¡ {~dci·-¡,~'i--:: ~. 

::::::::::.::_::.~:::l~~~4tJ~~~-~~rJ~~~~~if !~.~B~: 
pequei\os la act i vid·~·~: ·.~~~~~~~d~{~~·.t~~.~J~;~·¡:i'k~/~b~~:~·~--;1~-i;/~:~~~~-~~b;~~~-(9'0.'.:: 
<vendedores ambuÍ~~tfs;~:~~:;.~qb}~~;'.:i:\b''.°\t~l';0~}~;,·'~~: '.~~~::.!g~.·· ·. 
ado 1 escente s · u~·;:._~~~b-~,~- ;<g-~·n~~~f{ ~.~.~~-~·,,.;:~~~~y-~:~~· /-~~!·.~-~·~:·:~j ~·-~ ~:~ ·:'·;~~ ... :.:'.~-~-~:~.~,~- '" 
< albae\11, plom~ro,, _her:re'ro ,· 'carp·1nt.ero·:~~jilrdi~~-r"o:;-~ a·t~·'.:"'1<'c· X~=:. g' ~- 42·=,· 

g l= 2. P= .o·O~ > ;.,-,Nu~\)~~~-n~~·::~~~~·~~·~~~: .. 10·~,-~~·~¡-~·1.o·~-~ · :~.o·~~-~de~~-~d6··_·q·J_e 
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este tipo de trabajo es para gente de escasos recursos económioos, 

y sin emb~rgo el m&s importante dentro del escalafón laboral. Hay 

una gran.diferencia que se marca entre lo que ellos pueden llegar 

a ser y lo que les gustaria, esto as, por su condición de 

marginados no pueden aspirar a tener una profesión ya que esta la 

relacionan con la gente de otro nivel social (clase alta>, 

resign&ndose a laborar dentro de los oficios como lo m6ximo a lo 

que pueden llegar. Deben mencionarse algunos aspectos que 

contrastan con la población de la clase baja ,Y_med14-alta, ya que 

en estos aparece una mayor dlversiflcacióri dG actividades 

laborales, tanto para el caso de loS rtCOS,'~~i¿~-~- ~i'.\ .. ;.~~·.--.~Os P?~,~es 
<Ver tabla y grAfica 22). 

- LUIS MIGUEL <7 a!los), [vendedor' de ,.pe:~¡ó.di~·~? ,;:-::lEn<~-;,e 
trabajan las personas pobres?· En dulces,.·.:J~g.oS, . .-.'.pe~:i~dico, 
tacos, ostiones, nada mc!ls 11

• · • ·~. _ .·-· • 

- CARLOS < 9 añosJ·, C vendedor de dulCesl Por· ·9~JemP1o'·--·en 
conserjes .•. en arreglar blcls, en slrvienta.S, · d9 chOFer· o 
taxistaº. · · 
- MARIA (10 aííos), [vendedora de peri6diCol, "Vsndt:ir .. chicJeS 
o vendedor de Jugos o cassettes". ·· :: '.-..... ·· · · ·. 
- EDGAR R. ( 14 ·año_sJ, C vendedor de empanadas].; ~Hay_·:unos ,qi.Je ., 
son carpinteros, albañlles, Jardineros." . · ·-;, -· . ·:·-:, 
- · LORENA SUSANA < 14 a!los) , [ayudante de tendero]•. •Pues podrla 
ser en albafh"les, en una fdbrica, donde le paguen Jo:'mlnimo". 

Los suje_tos rep~rta'ron una clara: distinct'6~.-~-~~-í'r~~j)··~.~:~;:n1Pi~~ 
ricos .Y ·pobi:-es·,_: 8st-~ ,es, cas,i.· la· totalidad .de :::í6·~--~--~~i\~·~·~·~-·.;:(&1 

·-:···):~:,.'' •' 

95 .55" ~ afi ~Dul~ _que:. lo~_., rliños. ~leos' no ·tr~·baj8.n ,.,,.~xp·i' i~a:-nd·o'~:·q·~~>no 

t 1 e nen. nec~~:~~~~···:Y:.'::~~-~ ... ;,~~i l.~-S van· a ")a. ~-~-~~i~-~-~,~~~,·~:~~i::;~:H~f~i-~~~~~'.á-~~f~--~:~~-
.,.,_ .... ~ ... ~ .... :~-:.;;;:::·<: '~- ". ;:':f/'!,; ,' f¡' • . -

el estudio :'rio.-~--~s :'~tá:to ~()m~ . trabaJó>· •. :.· .si.:..'(ierñbaf\J"Ci~~-'~U';;'.ñd(;-~ . .' Se 
- ·- • . . • . ' - :,_-.,-. ! -:-~,; ' • '·'.'",-.·: 

refiereri a< ~·os·.:<r:i·~·fi~~---·: po.b~~~:··~~ Se~- ene o~-~~~- :: ~ú&\::.:ei'." ·4a·;:9·" :-_~_dé' -la 

~oblaci 6n · .r&p~rt~:·_q·~~- ··t.·~d_ó'S · 1~s-· ~_i_fiO'~ pobr,e~'.- t_l-áb·~j~/~--~~. ~·. ~1.,"4~.6" 
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responde que sólo "algunos'' son los que trabajan, (X1 =3.87, g1=4, 

P=.424 n.s.). Las explicaciones dadas del por qué deblan trabajar 

eran referJdas a la satisfacción de necesidades basteas, carencias 

de lndole económica y a la ayuda familiar, ya que la situación y 

las carencias a que los ni~os pobres se enfrentan no les deja lugar 

para otra cosa. Sólo el 4.44" dijo que los niños pobres no 

trabajan. 

3.5.6 NOCION DE AUTOCONCEPTUALIZACION 

L.a autoconceptualización se refiere a la ubicación personal 

que un individuo hace de si mismo en determinada clase social. Asi 

se preguntó a los sujetos c6mo se consideraban a si mismos, y la 

tendencia fue a ubicarse como pobres (80" en correspondencia con 

su condición económica), y tan sólo a niños del total de·· la . . . . . - : . 
población !20%) se autoconceptualizaron como :"m~·d_i~S.".,~; 

"i ntermedl os, o "regulares". Cabe destacar. que. esto~ .~l timo~·,;·./o,~.: 
que se consideraban de nivel medio·,<s«~~ ... lc;s· ·qu~·::·as·f·st-~·~:.~:.~~;~·'.,.:'~·~·y·~~:::· 

regularidad a la escuela, por .-10 ,que->la ·éscolá'rizac.ló'li:_'~t¡.¡·.~(~--~isma·, 
puede ser un factor 'que influye_.;e-~ -1~/~b;~~c;\~'~:,:;~:;-;:~_n_~:L:~J:_·:~}-~-~~--~: 
social. También es impor-i.~nte 'rfi~!'lci~n~r_ .. :-:cí_~~.: .. ~-~f':·:s~·:. :~~~~~-~~~-. ·-.1aS 

respuestas de. los meno~e·a· ma~~i·~a~·oa··:qu-~::·t~~b~ja,~·-:_6·~-i:i:'l'a·~;:de ios· 

sujetos -de clase baja escc:>l._ari ·z~-~~s ;:. ~e o·b-Se~-~¡~ -~-J~:-_.":l-~t·~~::·~'{~fm·~~. 
se autoconceptUalizan mAs hi·e~-~:·~6~-~-~~ed'i·~~--)-.;-~·O: -~-~~-~-·~·6bre~:. 

Las: razO_r:~~- :.·q~~, :·.~~~.~ :~:l~~·-\~:~·j·~:f;~~-·:·:~~ :~··n~~~t~~ .. ~~~l~cfón para 

consider~rse ·~:':l~~~e·~~~~.ª -~~·f 1".~~~~~:,,·b6.'~i~~am~~te ___ a, a ti-1-bÚtOs ec~nómi ces., 

en este caso ·.a ~a·s c-él-r~·iu~i_aS-~'<.':lª·~~~i~ad~s ;y falta de dinero de laS 
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que adolecen los entrevistados C66.42") y como segundo motivo hacen 

referencia a la necesidad de trabajar (15.78•>, reportado 

b~stcamente por los chicos y loa medianos. Hubo un 15.78" de la 

población que no respondió a la pregunta. <Ver tabla y gr&fica 23 

y23b!al. 

- OSCAR CB años), [vendedor de chicles] 11 -lPor qué eres pobre? 
Porque no ten~mos dlnerat• 
- ALBERTO (10 años), Cl!mp!a vidrios y barrel. "Pus no tengo 
dinero tengo que trabaJ,sr para ayudarle a mi mamii". 
- JOSE (12 a~osJ, Cbolerol M-lTu cómo te consideras, rico o 
pobre? Sl fuera rico, no estuviera aqul, como soy pobre pues 
trabajo, mantengo a mi familia". 
- LORENA SUSANA 114 años), [ayudante de tendero].• "Pues 
normal, ni muy rica, ni muy pobre -lPor qué? Porque tengo las 
comodidades que no puede tener un pobre y de un rico que no 
Jo puedo tener". 

Para finalizar la entrevista fueron indagados aspectos 

referidos a la movilidad social, se les preguntó: Lea posible que 

que llegues a ser rico? y Lc6mo lograrlo?. Destacan las respuestas 

referidas al 11 trabajo" (54.09") y al "estudio" (24.59"> como 

acciones individuales para lograrlo. En muy pocas ocasiones se 

refirieron a que no era posible lograrlo (3.27">, o bien a 

cuestiones fortuitas como serian el azar, el destino, la suerte 

(6.55~1, o el ahorro (6.55~1 (Ver tabla y gr6f!oa 241. 

Es importante hacer notar que dieron muy pocas respuestas de 
. . 

tipo social /c~~~ seri.a·qul:t la. socieda~ dlera·:má.yores oportunidades 

1Esta ·nfiia ·asJsté ·t/;).i!J·~:-':~:.cu;·J~·:~:~'~fi',~:f~·g~(ai-Jdad dentro de Jos grupos 
especiales antes. mencio_nados, ; taJ . .-;'vez>1: estO.' se' deba su autoconceptual J zacl ón 
dentro de la clase media o.J ·igual.que,.,JoS-nJISos.·de:clase baja estudiados por Diaz 
Barriga et al. · " · · ·-,-' · · · " '· 
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esfuerzo y que tan sólo depende de ellos. Esto puede deberse a que 

los menores que trabajan reportan en menor medida aspectos 

comportamentales o pslcológlcos vinculados a la organización 

social. 

- SERGIO (9 años), Cpayasltol 11 -lTu que podrías hacer para 
volverte rico? Trabajar igual y echarle ganas al estudio y a 
veces busc"r otro trabajo que paguen un poquito m~s 11 • 

-JOSE ( 12 alias), Cbolerol. 11 Estudiando y agarrar una carrera 
que ssa de dJnero, ingeniero o doctor, algo para ser alguien 
en Ja vida". 
- MAYRA ( 15 años), C vendedora de dulces]. "Pues trabajar y 
prepararme bfen ••• pues rica no, porque no nos podemos volver 
ricas luego Juego" • 



CONCLUSIONES Y DISCUSION 

El hombre a lo largo de su vida adquiere una gran cantidad de 

conoclmlentoa sobre su entorno social, de la• pera.onaa que lo 

rodean y de las interacciones con éstaa. Todo este conocimiento es 

de naturaleza social y determina gran parte de la conducta humana 

tanto social como cognoscitivamente. 

Asimismo, la investigación sobre la repreaentación y 

construccl6n del conocimiento social ha tenido en las últimas 

décadas gran auge, ocupando la atención de autores como Turiel, 

(1965); Kohlberg, (1976); Flavell, !1960)¡ Piaget, (1932)¡ Damon, 

( 1963) ¡ Jahoda, ( 1979); Lewls, ( 1966) ¡ Bertl y Bombl, ( 1961); 

Carraher, ( 1991) y Del val, ( 1989), entre otros. Hemos visto también 

la generación de importantes polémicas acerca de los mecanismos y 

manifestaciones cognoscitivas asociadas a este conocimiento. 

Sin embargo, se hizo evidente que hay escasa investigación 

acerca de cómo los niños construyen dicho conocimiento social en 

diversas poblaciones, siendo una de éstas la de los "marginados'' 

de paises no desarrollados; lo que ha conllevado tener poco 

conocimiento de estas poblaciones, llegando a analizarlas 

desventajosamente desde una percepción impuesta por los valores y 

estilos de vida de las sociedades llamadas del primer mundo. Desde 

esta visión, no sálo se llega a imponer acriticamente los modelos 

explicativos del desarrollo intelectual, sino también los 

instrumentos,. tareas y estrategias de investigación antes de 

analizar su pert~nencia en un medio social diferente (Diaz Barriga, 
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1992,. Por esta razón, consideramos importante situar la condición 

de vida en Ja que se encuentra la población estudiada. 

Como vimoa, el entorno del nifio marginado de la Ciudad de México 

presenta grandes dificultades para su deaarrollo favorable en los 

aspectos culturales, sociales y cognoscitivos: 

En primar lugar, podemos hacer mención de la dinámica familiar 

en la que se encuentran, generalmente desestructurada, con ausencia 

del padre y en donde es la hija mayor la que se encarga de sus 

·hermanos menores; la situación económica obliga: a los niños a 

ingresar a muy temprana edad al trabajo remunerado, como 

consecuencia de la mala economia familiar; sus viviendas son muy 

reducidas <un cuarto, una cama, etc.) en lugares inadecuados, y en 

la mayoria da los casos no tienen los servicios b6.aicos de agua, 

luz, drenaje, vi as de acceso, etc. Las investigacionaa 

sociodemogr&ficas del marginado nos indica-ron· una alta posibilidad 

de hacinamiento, privación de los .,~~r,vicÍo~ b6.sicos, escasa. 
. . . - -

comunicación entre los integrantes de~-la.:familia, i'a utilizaCi6n 
, ·: ,• · .. · . 

del mínimo lenguaje en la designació~··.~~. ~.ºª~~-'.º ~it_U~~i.Ones._:p~~~'·' 
sobre todo, la escasa comunicación de iáus·:'Seritimt'Etnto.,"i, ·-a:cü.ir'dO'S:; ~ 

- ' :· ' ... ; ·'. :~ , .. ·:, 
desacuerdos, etc. '" .- · .. -,: ;:,·~-< · · ·· 

Con lo anteriormente mencionado • s~ P~.~~e:: p~n~a;'¿ ~~- ~~a 
posici6n desfavorable de estos nil\os -;~~·; com~';~~c.i~~~:.:;,;:~ ;:~~ró~. 

-\'.'.;·. -·-.' --
niños que no presenten su situación··_d.é_·:'rnaí-Qf~~:~}~ª~/<&ff,:.,aSp8CtoS. 

tanto sociales como cogniti.vos y·ateCti~os;· .. Es:,.d&'?ir;-'<1_0.'~::Situ'ilhró,n'. 

en Ja que se encuentran resulta ~~~o· al~~~~~-~-~~/~~:::-~n~~~~~-ada:':··~ara 
- - ' ~- ' '" - - . ·• . . - ·. .. ' 
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como resultado que la mayoria de los sujetos se quedan 

aparentemente en un pensamiento muy eapect fice y concreto para 

solucionar sus necesidades inmediatas. Haciendo hincapié en esta 

situaci6n social, cultural y familiar del niffo marginado pasaremos 

a las conclusiones obtenidas en la investigación de campo. 

A continuación se dar&n los resultados obtenidos bajo los tres 

nociones·que engloba el presente estudio. 

En lo referente a la noción de trabajo se encontró lo 

siguiente: 

La mayorta de los niños se autodefinen como trabajadores (86.6•>, 

ya que realizan una actividad por la cual recibe.n una retribución 

económica. Indican que trabajan por necesidad, ya que Ja si tuaclón 

económica en la que se encuentran los obliga a realizar dicha 

labor. Algunas de sus respuestas resultan contr·adictorlas, como la 

expresada, cuando los ni~os y adolescentes se refieren a su propio 

trabajo manifiestan satisfacción por su realización, aunque esto 

parece ser más una respu~sta de apariencia y de resignación que de 

convicción, ya que cuando hacen comentarios acerca de "otros" ni5os 

que trabajan,, se 'muÉtstra., su desacuerdo y aparece la idea de 
. ' .. . :· ... ' 

explotación ~,~ >~~~,ó~.~ ~>!p.li~ando que la mayoria de las veces es la 

familia .. qu18·~.·1::t~~~~n~: ... a·J. :·niño el traba Jo • 

. Las:,e~~,i··~~.~·;·io~~B sobre qué es lo que hacen en su trabajo, 
'. ·" 

refieren·: en. sU~~-maY'arta a .actividades no esenciales, siendo éstas 

las qÜf:'._~·~·i·~~~~a:·ri -~~i,O un segmento de toda su actividad laboral sin 

ser la mAs importante. Los adolescentes, principalmente, nombrarori 
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actividades conside1·adas como esenciales, las ,Cu~les 
0

d8scf.:1i:ien lo 

fundamental en su trabajo. 

La definición de trabajo manifestada por nuestra población se 

vincula con la retribución monetaria que se obtiene de éste, siendo 

la respuesta de tipo anecdótico y funcional. Sólo aquellas 

actividades en las que se obtiene una remüneración son consideradas 

como trabajo dejando de lado todas aquellas por las cuales no se 

recibe una retribución económica (por ejemplo, quehacer doméstico, 

estudio y juego). Este tipo de respuestas ha sido reportada por 

otras poblaciones estudiadas (Diez-Marttnez y Corona, 1989), las 

cuales igualmente no consideran al quehacer doméstico y al estudio 

como trabajo. Por tanto, tal vez se pudiera llegar a considerar 

una posible equiparación entre trabajo y retribución económica 

Ctrabajo=actividad retribuida económicamente). 

En cuanto a la valoración y status atribui~o 51' .t.r:abajo:.. 

adulto, infantil y femenil. la mayoria asimila;e1:trá~~:jo.~~~\liz~d.6··· 
por lo& 

basada en aspectos 

responsabilidades 

respecto al status 

1 os pequef\os 

Jos medianos 

profesiones. Sin embargo, ·en 

::~:::~O:B::n 9:a::: :::::a:::t:: .::1,~•:r:t~tit::~nf ºfabrt·:·::~~: .·. 
una di vi si6n laboral entre las . ~J~-~~-~'-~.· ~·~~~i'~l~~_.:_.·:· n'~'~;~~~~n~·~:. 
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consideran que los oficios son el trabajo de mayor rango que pueden 

desempe~ar los pobres ·celase social bajaJ, mientras que las 

profesiones y puestos empresariales est&n destinados a las personas 

ricas (clase altaJ. 

En estrecha relación con el escalafón laboral se encuentran 

las respuestas dadas sobre las distintas remuneraciones que se 

obtienen por la realización de divert:os trabajos. Los sujetos 

enfatizan que para obtener un mejor trabajo y por consecuencia un 

mejor pago la persona debe de adquirir mayor preparación por medio 

del estudio. También ofrecieron otras respuestas, en las que hactan 

mención al tipo de trabajo a realizar, al esfuerzo personal y a la 

posible oferta-demanda del trabajo, 

Cuando se refirieron al dinero que obtienen por su trabajo, la 

población ofreció una cuantificación de sus ingresos con respuestas 

realistas teS.36 ~J; expresando cantidades y explicaciones lógicas 

para el uso de éste; por lo tanto, se puede decir que tienen un 

control bastante exacto del dinero que ganan y de las cantidades 

requeridas para poder cubrir sus necesidades. Este resultado es 

contrario a lo obtenido·:en"·otras investigaciones, en las que los 

sujetos reportan un·cono~imiento deficiente en las cantidades de 

dinero de uso cotidian·~ •. :Esto tal vez· se deba a lo postulado por 

las teorlas cul tura1\'~·~~~~.;( Cole y Scrlbner, 1977; Monscovlcl, .1964) . . ' . . . 

las cuales Pc:>ner:i d~ ;m~1Ú·:fies~o la importancia del medio en el. que 

se para poder desarrollar mayores· 

habi l ida:des refer-td.AS ·.·a 0 ~Í:(Uf!tl lo en lo que se está teniendo· una 

interacción ._cotidiana. 
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Los datos tamnién indican un desarrollo en referencia a las 

explicaciones ofrecidas sobre el origen del dinero con el cual se 

paga a los trabajadores; es decir, los sujetos muestran una mayor 

comprensión del proceao que se lleva a cabo en la economla laboral. 

En este sentido, los adolescentes son capaces de explicar que las 

remuneraciones económicas de los empleados se obtienen de las 

gana netas obtenidas a partl r de los productos que producen o 

venden. 

Se concluye en términos generales que los sujetos no poseen 

una noción de trabajo totalmente estructurada, ya que sus 

respuestas se basan exclusivamente en los beneficios económicos que 

de éste se pueden obtener. 

Es posible que esta representación que tienen de lo que es 

para ellos el trabajo, se interprete como un conocimiento situado 

en un "pensamiento concreto" de acuerdo a lo expuesto por Piaget 

< 1932>, debido a que ·estos nU\os manejan con mayor frecuencia su 

experiencia inmediata, el aqui y el ahora, ademAs ~e carecer de la 

e>cperienc.ia escolar que en cierta forma puede llegar a favorecer la 

adquis1c16n de un pensamiento m&s abstracto; aunque no ·puede 

demostrarse por falta de investigación especifica, se P.Úede deducir 

por el an&lisla llevado a cabo en algunos estudios.realizados con 

poblaciones escolarizadas. 

Dado que el dinero es el principal lnstrumanto-·d& intercambio 

económico en la sociedad moderna, y: a· tl-aYéS.'de ·ést& 'las.'relaciones 

de intercambio han quedado estableclda:s-·~- .. :~1 ·~:U~&~o se ha convertido 

en el medio indispensable para la come,~~\~li~ac16n,y adquls~cl6n de 
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bienes y consumo CFurth~ 1980J, por ello, no ea sorprendente que 

los sujetos equiparen el trabajo con el dinero, o bien definan el 

primero casi exclusivamente con la obtención del aegundo. Por otra 

parte, el dinero también ha sido utilizado por la sociedad cuando 

desea delimitar claramente las relaciones sociales en el 4mhlto 

personal. 

Las explicaciones dadas en referencia a la noción de ganancia 

aportan resultados muy interesantes, ya que se encontró una 

adquisición de dicha noción a temprana edad en el presente estudio. 

Por ejemplo, que el 80X de los sujetos tienen una idea clara 

de la noción de gan~ncJa, dicha idea se va incrementando conforme 

avanza la edad y s61o el 11.11X de los nt~os Cque se ubican entre 

7 - e aP\os), no la tienen; el e.e " restante se encuentra en 

transición de adquirirla <tienen la idea de una ganancia propia 

pero no de terceras personas). Asi 1 aparece una idea clara de 

ganancia a partir de los 9 afies, teniendo la siguiente 

distribuclón1 aproxlma~am~n.te·e1·so" de los sujetos "chicos", casi 

el 90" de los 11 medlan~~;_ ;~~:.como .e~a lo esperado, en el 100" de los 

"adolaacentes•. 
.,-·.' 

Se han encontradci_, ·,r9:~J1."tados si mi lares a J.os nuestros en 

cuales los sujetos 

tienen una e>eperien.cÍ·~..:~Ú-~~6·ta.·.~on:activ1dades laborales y quti son 

miembros activos de'Í'ª.~.~·~~~~la' ,de ~n pa!s. En aquellos estudios, 

los resultados muestr_an<que ·.los -sujetos adquieren una noción da 

ganancia a una menor: edad '<9.- años), que la· de los nii\os qu'e no 



tienen una participación directa en tal actividad 

(Jahoda, 1983¡ Bertl y Bombi, 1985). 
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11 allosl 

Tambl•n nuestros sujetos demostraron tener una idea bastante 

clara del proceso producclón-dlstribuclón-consumo. hablando de la 

f&brtca, el intermediario y el consumidor final. En su mayor la, 

deftnian claramente la actividad desempefiada por cada una de la 

partes de este proceso, ampl lande a su vez las explicaciones y 

comentarlos acerca de qué es la ganancia y cual as al manejo que se 

tiene de ésta durante dicho proceso. 

Los nlí\oa de menor edad atribuyeron a las personas cercanas la 

poaesl6n de los "medios da producción y trabajo" con una idea de 

ganancia en relaci6n a los atributos del producto (tamaño, color, 

etc. J los nieles de edades intermedias reportaron que los "medios de 

producción" son de quienes laboran ahi, y que la ganancia se 

obtenia de la diferencia monetaria en la compra-venta del producto¡ 

finalmente los adolescentes manifestaron que la posesión de los 

"medios de producci6n 11 la tenían los empleadores, duePios o el 

patrón, entendiendo Ja ganancia como una relación entre cualidades, 

calidad y utilidad del producto, asi como entre la diferencia en 

los precios de compra-venta con una intención deliberada de obtener 

m6.s dinero. 

Los resultados obtenidos con respecto a la noción de 

desigualdad social est&n totalmente relacionados con el dinero, es 

decir, Jos sujetos sostienen la importancia de éste en su 

concepción de dicha noción ya qu9 en la sociedad occidental éste 

vendria a ser un rasgo más que se toma en cuenta en la persona, asi 
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como un factor que influye en la organización de las clases 

socl_ales, llegando a asociar también, rasgos de personalidad. 

Si pudiéramos hablar de estereotipos manl testados en la 

presente investigación, diríamos que el ser pobres se asocia a 

valores morales positivos mientras que el ser rico se asocia a 

valores negativos. La pobreza implica la car~ncla de posesión de 

medios económicos b6.slcamente y la presencia de ciertas 

caracteri~tlcas psicológicas. que reflejan en parte prototipos 

sociales como serian la nobleza, humildad y el buen corazón. 

En términos generales no existe una conciencia social en estos 

sujetos, ya que atribuyen la. posic.lón social .d9. rlquEc>za o pobreza 

a un destino y al e'~fue~z~·.~~~~ .... ~·~·~~~:.\~.?·~·.:;~~,' '~-~~ .,~~~s~~~.s realiza. 

Los adolescentes reflejan·· una ·cOnCf.tpción~de· ia': pob.r.e·za·:·basa"da .eri el 
. ·'.:'·; ...... > ., .. " :..: ·~·: ~ '·. 

poco esfuer.zo r.ªª~.1.~aci·º· :.~or .. ··:;~.~d~:·'.·.U.íi~.:~.·~e~::1C)s·:_·:.1.·~:d(vi:d~·os ,:dejan.do en 

::g:~d·ºe: ~:1: º¡~·· :·:tlr~tt;tf r-~B:l;~i1ff iz1i E~~r tfür~;:b!::ª:::l:: 
::r:::::::: :~::tt:;.;tJ(¡::.~cº/r~;f J:~f::r3;.füf j~¿~r~&i~L:u:~:: 
una ,m.ej or.~· '~ F\~t/\~.~~h~;t~i~·,X.(f:~~f.ft.;,%;:'.;~f ~~~~,~~.·'.~'.~.~~'.~é_f~:~tt~~6:ª~·~ · 
una mayor' e lar 1 dad ·.con· ·raspee to';.a:da ~·:1 njustic fa, ·~·la .. di ser imi nac 16n .. 

y la ~xp·~~t~-~~~·~~-~ ~~~ ·::~,~~i:: ~·~~:::t;~a·~~·~a ~->/,, ··~,-,~· ~ ~., ._: ·-~.,~: .. ~_ ,:.;, .... ~ \\... . . 

:::::~::::t~~~i~{~il~~:~~¡f Ji_~I1~~i~~tt~f 1~!:[.;;~: 
. .. ·J . ' 

dSci r·,; ·m·1erlt:·r1a·S.':·q~ .. ~~-·:·1·~;; ,-:.~uJ.et·ós· e&C'ó:1&.'r·1 :ZadC»S-'·:·dE{::'C'i'í;.:~·e· ,:m~diO..:d~n 

mejores: expJ.·i~~Ci_~~~~"'.'. -~~~ .. Í~;¡:;~·. ·'.:~:::. d~·:·~ Ub~.~~~i'Ón .. '.hi.S~:6r~'ca ·' <Diaz 
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Barriga et al., 1989> nuestra población de sujetos· marginados 

reporta un pensamiento ahistórico y una falta de conciencia social 

que llaman la atención, ya que se pensarla todo lo contrario por la 

situación en la que se encuentran. Se puede pensar que este tipo de 

limitaciones se debe a un meca~ismo de defensa para poder 

sobrellevar de la mejor manera una situación tan precaria <Cueli, 

1980); por otro lado, se hace referencia a que la falta de 

escolarización es un obstáculc;>. i~po_rt.~.~te para la adquisición de 

este tipo de nociones <Taracen.a, _.199.c{; Mata .Y. ~amirez,. 198~). Sin 

embargo, los sujetos tienen ··~n-~'·>~~T~:~Ls·~ :~-~~~-~'.tsb~.-,-~n: '1.~· :~~~e,_· se 
'.':y::: 

refiere a la autoconceptua11·z~~i'C'16'n·:.d~-:.:·~ú<~i~Se_:: ~Oc:1a{,_ es.de~tr>; .se 

:::'::,:: ~::·:::: .. :" .:: ::::i¡;í~s~:¡~f '.~l~~~~~it&f .;;;L · · 
definen de el ase media o regula~/,'·;:. exp ~.~~,~.~~~ '.-~:.:.~~:::>.~~:~;-.~~-~~n/:~~n: 

:::::,::::::::::.:~:;:,,::&JJ~iJ.:~~lr~f ~ií~~~~#~f :~.:'. 
:"\·: '~: ·:-'..1':_;.~::\:;:~;:·~:<"/.:{,-_·::\\::,'=-'.·J:(:·;~· '.;:.;,/;;;:';t;;/:.:(.:-.'[,~f'_~:~<:·:, : .::::f .. .'.; .:: 

en donde la pobla6t6n,.. de;-:~suje_tos..::escol~r-~~-~d~s,'':clas_i(icada_-.c.ómo.,~ · 
., - .,. . -. ·.- "-".!; ;.'.'/"'"·'1<,/."·~::.:«_.-.)_·::.:;:;.::·>~~>'\:'.:)"-

pobres se autocOnc9pfU0.1.1zfl?:~·n;~có·~¿;:_,.d~·,. clase·;.media :o ·.regular·~--·::. 
. . ... :·: .... -~ :· ''. ... ·' ' , . ' ~ '·:,.~,.~·:/}:./.~~~-;.:_:·~·;';/~.~/}:/<;(.'_· ·; ·.:... ... -

Asi, vemos que: los suj-etos~. ~ª.~~~~-~dos :cc!'rl .. :~.~:-~c~~.-~~.~ .. z~·~,~.ó·n __ .. ' 

¡~;:~~=~~~'.i~~!l!~Jl~!~f f J~!li~!~[i@il~¡ ) 
propia eXpe~ie~cia, .. e~~~·'.:¡:~. ·re.fer~nt~:~::a: .. 1á.s::c~ri.i.~dad~·s·-.·:d~, dinero, .. 
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para vivir o a la noción .de ganancia. Se puede decir que la 

experiencia directa es ·un factor importante para la adquisición 

temprana de determinadas nociones sociales, que en este caso serian 

la noción de ganancia, el valor del dinero, la 

produce i ón-di str 1 bue i ón-consumo de los productos y algunos aspectos 

sobre el trabajo. 

De esta manera, con base en la· revisión teórica y el estudio 

de campo se concluye que las nocione~· sociales indagadas en' esta 
.· . .. 

población presentan a grand.~s·· ra~gó'~ las mismas· secuencias de 

desarrol 1 o del conocimient~. señ8.·l~dÓ.s po·r ·el _enfOque psicogenético. 

Se observó que las nociones 

. . . 

clara evolución conforni9._a"Va'~Za·.',~u<-··edád~·-.,·l~ cUar cOn~Ue .. rda écirl. lo -

postulado por Piaget í 19a2Í ';/N.; ,.;i:íst~n¡i. puede. ~~~~;se qi..e '~os 
cambios de la concep·tuai-{Z~C ¡:¿,··r(d~-Í·._.:, ~¿,~-d~-. '·s~~--1'.·~1> ¡ .. ~;~-~t}·l;'; ri6-./~~¡·'o· 
se deben a procesos maduratl'vc:is::' ·\'; ./;:: ;. ·:: ', ... ·.· .. · ::,:'~ ·.).:' '·" 

Vimos que e~Í.~tr;~f·~~P~~:5ºirú~~~~:tf:~:~~{~;;q,u~-i;-rd~J~~ :: ú~. 
considerados par~ .·1aadquls,icl6n.de\las "':'~Iones sociale~ ;~~&~{~;¡~ 
"a la cultura"' ..• e~t.~:).~.~;:í,.·~~;;1: ~¡,~c:•~;;·~é4~: ;·r~;',·:r;.,t~;'.'' _i~ 
experiencia .~~~-.l~~~~~'cy'?:,l·,f~~~~t~:~"6~~·1a~~ <. .. é. '. ~ •• • .·.:>:.:.:::· .. ;:: 

~ª~f .. 1 ª~.-:.~><P.l t,~-~.9-~ ~:m~-ª.<:~.:r~~- ~.:~~~}por >~,~~.~~~o~~u~.ª·~·::qu'~:~-~i ~~~ l~~ -

~~i~~~i~~~!~1~E~7Ji~~I;~1~~i~~i;~~~JJ~f f ~E;~ 
Estas aproxlmO:éio¡:;és ma.n~~léstaf1:q\J,;•es".'esi.ncÍa1: t,en~~\cl~r~ que····· 
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los procesos cognosc 1 ti vos no son diferentes de ·.uná'. cUi"fu~a a otra, 

si no que estos procesos pueden ser beneficiado.~·' \.(.·O:bst~cul 1 za.dos 

por aspectos sociales. Esto es, adffiittr la':. ·-~~si~~lidad de 

procedencia de las estructuras int9l~~·t~aie~·,·: y ~- co~peténcias 

cognoscitivas básicas compartidas po·r:/\i~:;·,~~~:~·t1~,··;·; de:_.·los ser&~ 
humanos, a la vez que se a~um.e qu9 .:i~S):~.fj·~~'i;;O~·· ;,~·'?·gnosci ti vos 

también son de naturaleza situac1.0iia1··~· ... ~'t;;~:.r·d~ci't~·/·.·qU&-- ia·_ .. cultµr·a 

privilegia la construcción de cl+t5~,~~~f;i·~~~:~·~ff~{·1.~~·ªJ9~tuales 
desarrollando asi habilidades en'ciertos'.aspectos~y::.no:~en .. otros: 

.. 5· -_--<._., ... -.· ::.'::);~:~ .. '.'.;., ·<:~:;::~\úi\~: '~?::. .. :~ ~:,;·/:~·· __ -' ':«:·.·' 
!Dlaz Barriga et al., 1992). :. . : ::·: ..'_::·::.+t::;R:,. '.'.'°'· .· ''.;i:·:,i<:''·\;· , .,,, . ,.· 

Por 10 antes mencion~iio;··.~(~!(6?t~f~~;;,;~,J.\\~;~?fJl:~i~:·~;n}~9, 1 
conocimiento social debe·.s·e.r. ~estudiado, con 'apertura''a :modelos :·o 

enfoques teór leos al terna t iv~s ... ~~;~-.~-;~~-n~·;:·;\~~~~;-:~~~:.-~::~~~-'.~~:r;~fe-~_·é~~~ .a 
. ·_ .,.._ _,::·;<::· ::'.\;:: ;.\_ ~:< :·~. '•.::~ :';'.. :;;_~:-·1:\,~.'--\:;_:'_i,~J:'.:::_'.k:~;·://?'~.:-;~:; .. ~f.'::··..-.. ' . 

mb.s ampl 10, y asr;: · posibi 11 tá.r_ :,. mB.yor.es:~'f.expl fcaciOiles·.:.'-·e·n: \~i~·-: 
< >." ):,_,'>--; ·.·:"~:.;:·: ':/·• ,.- oJ '<"•' /',.:::"t-~:·::':~{k'' -''-'':~:·•" ' j•}'L' 

adquisición d~· dichc;-~p-róc·é-&O·~~-::~~~::: >{~.:!· ~'·\/_,'. .'·~:,-, .~t'· '· >, ::.: .. ':j ·· :;·~~----- <'; 

Afl rmamos · q~~.:: I~·,, i:~~·~f ri.~e:,;~'i~:~~s~;t;~,~~,~:f.~;,~:,~:~,'~i·:~R»>fr!~~j°:: ' 
exploratorio~··. pe'rO: de.''.i ~p_or~ané ia -, ...... .ya;· que;;;·t.ost;~es'U ft~:doS··-obtenldos:,: 

. : . ·:. ;···>·-:·:'.,_:.~ ~-~::.:·.';\ :.;~;:: .. / •. ;:,·.;.~,.'.,'.~\-:::;.;::_.:, :\_,:~·- -:.:S:--~~.-: :~.:·;_.:":: ·,;,/.~:; ·, ::}~·:.· :'. ,-:~:,.~'::.:"·:··>>:·.;· :'.::-~.';, ~: ·:·,·. ~:~:, :' 
abren nuevas ,:expectatl vas,;·~a<la\:'i nves_tigaci.ón'.~ real izada_'.· en:·;' México ~= 

:::::c lªóªnt:s•tt:d~:d,:' ·::;f pé~;ª~f~rE!:t:L~~tii~t:~li~s]{{ij[~t'~~:~:! :· 
México>, deb;d.;a ·' .;y,b: '';' ~¡¡ >>{ ·¡· d·~ ~¡;~~6';'~~;t,or~·;;~6;d·1:' 

~-~-···.P~»?, }_~m>!Ra,/r·1 c·o·~·~.·.·;~ ... t:'.·e.~6;:r,:i1Jc.~o·.:< "-·.¡_; :'"í_: .. : ~:·;.~-~~-: : . ., -.·- _, 'J···'··· 

Como •ya v¡rn6~ ~~ :•.;;¡, . >Aenti',o::ei¡,\:i"os·;~r~-~~·~ºª 
cap 1 tu losdei i_' p;e~~~~·;; ~#~~1~'c!~J~~·¡ ~;.'~st ... {i~~.~~~;~ ~~~~0tlgacl ón·• 
se ha llevado. ~ ~-~b·~· .ª" .. ~'~ros p~is~s, sobre' to'~~:-.. ~:~·du·s~?1~·1'i~~d~S, · 
siendo· ·nu.e~t~~ <ot>je't.1 v~·- ·:pr~~:n~IP:_~f.-~.-~·~./~·;; ~·~,~~g_.ar~::·:~i?::,~~!(~/~~~~ i óri 

cultura! i nf lu~·a··.·'. ~~'·:.ta· ·_.:~:~~U·i si·~ 1~~· ._d:~·i.: ~·~~';;ci~i~n.~~.:··.(y/.:"~d~-.-.~-.e~ta' 



156 

manera., generar otras investigaciones qua puedan recabar mayor 

información acerca de las nociones aqul investigadas, logrando con 

esto, obtener mayores resultados. 

Asimismo, es· importante aclarar que se presentaron factores 

llmttantes en la realización de la presente investigación y que 

resulta va.lioso informar: el tamaño de la muestra fue reducido, 

esto se debió al dificil acceso con los nU\os, ya que son sumamente 

cautelosos de encontrarse con personas que los ! leven a 

instituciones para nl~os que no tienen hogar y por el temor de ser 

sancionados por las personas que los .emplean o controlan ten el 

caso que los tengan>. 

La mayor la da· las entrevistas fueron real izadas en la via 

pública, lo cuai dificultó en gran medida el desarrollo de la 

misma; ésta al ser de tipo exploratorio indagó 'diversos aspectos 

del conocimiento social que resultaron ser muy enriquecedores al 

tratarlos como una introducción a lqs diferentes conceptos 

sociales, pero que dada su amplitud, no pueden llegar a dar más que 

una explicación aproximada de cómo se adquieren dichas nociones. 

Se sugiere que para investigaciones posteriores sean retomados 

cada uno de los rubros indagados por separado y con un. análisis 

profundo y delimitado. 

Además es aconsejable tomar :en cuent~·. dS·ritrÓ" de.-··ia .misma 

investigación de campo que se profundlc·e~~,~SObr~e -· 1á ... _.·~-l~úaci_.án 
: ' ':.:.-:.·.·.··;·-····. '' 

faml llar y escolar de estos niños en forma. piiral9lá-~ :.:ta_n~o··_con url 
: ::· .... ~.' ;-.,·,/: 

enfoque etnogr&flco como de co'rte cognoscltlvO.' 
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También seria conveniente diversificar la estrategia de 

indagación (entrevista pUramente verbal) dado que son sujetos menoa 

familiarizados a este tipo de intercambio fnterpresonal, lo cual 

los pone en desventaja en relación a los sujetos escolarizados y de 

clase media. Podrian incluirse dilemas, !&minas, juegos u otro tipo 

de actividades de simulación para indagar nociones como las aqut 

estudiadas. 

Finalmente, es relevante considerar a otras investigaciones 

realizadas y anteriores al presente trabajo, las cuales abarcan 

estudios transculturales explorando el peso de factores sociales 

CDlaz Barriga, et al., 1989), 
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ANEXO 1. 



ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR 
TRASNSCRIPTOR. 
FECHA: 

TRABAJO PERSONAL 

1.¿T(, trabajas? 

2.¿En qué trabajas? 

a.¿Te ¡usta trabajar? 

NOHBRE: 
FECHA: 
EDAD: 
FECHA DE NACIHIENTO: 
SEXO: 
ESCOLARIDAD: 
CON QUIEN VIVE: 
OCUPACION DE LAS PERSONAS: 
EN QUE TRABAJA EL NIRO: 

4.¿s1 te dieran a escoger entre trabajar y no trabajar cu~l 
esco¡ertas? -¿Por qué? 

s.¿Explicame qué hace• en tu trabajo? 

s.¿Por qué trabajas? CPara qué trabajas> 

7.¿stampre qua trabajas reoib•s dinero? 

e.¿En qué lo empleas? CUtlllzasl 

Q.¿cu&nto dinero necesita• por < •••••••••• > para ':'•cer .. aqUel lo •n. 
lo que lo utilizas? 

10.¿Qué suced~ cuando no trabaj~s? 



CONCEPTUALIZACION DEL TRABAJO 

11.i.Qut es trabajar? <Qué es el trabajo o qué quiere decir 
trabajo? 

12.¿Por qut trabaja la senta? e para qut l 

13.¿Qulenes son los que trabajan y quienes no trabajan? 

14.¿Qu• trabajos conoces? 

1s.¿gu• tipos de trabajos te parecen a ti m~s importantes? 

16.¿En qué trabajos se gana menos dinero? 

17.¿En qu6 trabajos se gana m~s dinero? 

18.¿Por qu6 unas personas ganan m~s dinero que otras? 

19.¿T6 crees que todas las personas que trabajan en un mi•mo 
lugar ganan igual? 
-.¿Eso te parece bien? -¿Por quf? 
20.¿Qulene• son los que le pagan a la gente que trabaja? 

21.¿De d6nde sacan aJ dinero para pagarles por su trabajo? 
-¿y a ellos qut•n las paga? 

22.¿De qué depende que una persona pueda conseguir trabajo? 

23.¿T6 crea• que todas las personas mayores (adultos) tienen 
trabajo? 
-¿Todos los adultos deJer~n trabajar? 

24.¿Qu' hacen para vivir las persona• que no tienen trabajo? <que 
han perdido su empleo> 

GANANCIA 

25. Un n1Ro venda refrescos en los sem~toros, cada retraso la 
cuesta tS00.00 ¿En cu~nto dlenero crees t6 que ti vende cada 
refresco? 
-Por qut? 

26.¿Dónde conslsu• los refrescos? 

27.¿Y cu•nto crees t6 qua ta costó cada refresco < ••• al señor de 
la tienda, camión repartidor, etc.> 

28.Un •eñor lava coches y cobra tS000.00 por cada uno, si un n1Ro 
lava cochee ,~Cuanto crees t6 que debe cobrar por cada coche que 
lava? 
-Por qué? 
29.SI una mujer Jo lava ¿cu4nto debe de cobarar? 



TllABAJO EN "ENDRES 

30.¿conoces a otros ni~o• que trabajen? 
-¿en qu6? 

31.¿T6 orees que la mayor parta de los niño• trabajan? 
-¿Por qu6? 

32.¿Qul6n les paga a los niños por •U trabajo? 

33.¿Qu• hace 101 nl~o• que no trabajan? 

34.¿Te parece bien a ti que los niños trabajen? 

3S.¿T6 crees que deberian trabajar todos loa niños? 
-¿Por qu6? 

36.¿cuando sea• mayor o más grande piensas seguir trabajando en 
< > o en otra cosa? 
-¿En qu6? ¿por qu•? 

37.¿stempra han existido niños que trabajen? 

38.¿De•de cuando crees t6 que hay niAos que trabajen? 
39.¿Hace muchos aRos habia nlAos que trabajaran? 

40.¿En otros paises los niños trabajan? 
-¿cuales? ¿por qué? 

TRABAJO Y CLASES SOCIALES 

41.¿En qué trabajan los ricos? 

43.¿En qu6 trabajan los pobres? 

4S.¿T6 crees que los niAo• ricos trabajan? 
-¿En qu6? 

46.¿T6 crees que todos los niños pobres trabajan? 
-¿En qu•? ¿por qu•? 

AUTOCDNCEPTUALIZACIDN 

47.T6 c6mo te consideras a ti mismo. ¿Rico o pobre? 
-¿Por qu6? 

48.¿T6 qué podrías hacer para volverte rico? 



ANEXO 2 



TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION 



CUANTIFICACION DEL DINERO 

GRUPOS NO CUANTIFICA NO REALISTA REALISTA 

CHICOS Fr 3/13 1/13 9/13 
s 23.07 7.69 69.23 

MEDIANOS Fr o 1/13 12/13 
s o 7.69 92.30 

ADOLESCENTES Fr o 1/15 14/15 
s o 6.66 93.33 

CUANTIFICACION DEL DINERO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

PORCENTAJES 

23,07 

o o 7,69 7,69 6,86 

NO CUANTIFICA NO REALISTA REALISTA 
CATEGORIAS 

- CHICOS B! MEDIANOS CJ ADOLESC 

PR!OUN'm 11118 



TAaLA 1' CllAFICA 4 

NOCION DE TRABAJO 

GRUPOS NO TAUTD- EJEK. DE 
SABE LOGICO TRABAJO 

CHICOS Fr 4/15 5/15 1/15 

" 26.66 33.33 6.66 

KEDIANOS FR 1115 3/15 2/15 

" 6.66 20 13.33 

ADOLESCENTES Fr 2116 2/16 o 

" 11.11 11.11 o 

NOCION DE TRABAJO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 
100 

BO 

60 

40 

20 

o 

CONSE 
CUENCIAS 

5/15 
33.33 

9/15 
59.9 

14/16 
77.77 

NO SAllE "PllUTOLOOICO EJEM DE TRABAJO CONBECUENCIAB 

CATEGORIAS 

- CHICOS mJ MEDIANOS c:J ADOLESC 

Pft!OUN~ 11 



TMLA Y caAFICA 15 

QUIENES TRABAJAN 

GRUPOS PERSONAS PERSONAS EN OTRAS 
INllEDIATAS GENERICO 

CHICOS Fr 31'14 9/14 2/14 

• 21.42 64.29 14.28 

llEl>IANOS Fr 71'16 6/16 3/18 

• 43.75 37.5 18.75 

ADOLESCENTES Fr 3/17 5/17 91'17 

• 17.64 29.41 52.94 

QUIENES TRABAJAN 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

CATEGORIAS 

PERSONAS INMEDIATAS 

PERSONAS GENERICO 

OTRAS 

o 10 20 30 "'º 110 eo 10 so 
PORCENTAJES 

-CHICOS DMEDJANOS 0ADOLEBC 

PAEOUN'm 15 



GRUPOS 

CHICOS 

"EDIANOS 

ADOLESCENTES 

QUIENES NO TRABAJAN 

FA"ILIA NO ACT.EX 
RES NECESITA CLUYENTES 

Fr 2/14 3114 1114 

" 14.2 21.42 7.14 

Fr B/15 3/15 3/15 

" 40 20 20 

Fr 2/20 6120 2/20 

" 10 40 10 

QUIENES NO TRABAJAN 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

70 

80 

110 
40 11-~-z:::::o,--~~~~--z:::::~~~~~~~-

30 

20 

10 

o 

RASGOS 
PERSONALES 

8114 
57.14 

3115 
20 

6/20 
40 

FAMILIARES NO NECESl'llt. ACT.EXCLUVENTESRASCIO PERSONAL 

CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS 0 ADOLESC 

PR!OUNTA 18118 



T.uaA Y aM'ICA 7 

QUE TRABAJOS TE PARECEN KAS 1 KPORTANTES 

GRUPOS El. SUB OFICIOS ATRIBU 
PROPIO EHPl.EOS TOS 

CHICOS Fr 7'19 511B 3119 1119 

" 36.B4 26.31 15.76 5.26 

KEDIANOS Fr 2117 3117 5117 5/17 

" 11.76 17.64 29.41 29.41 

ADOLESCENTES Fr o 3/16 7116 3/18 

.. 

" o 16.6 38.88 16.66 

CATEGORIZACION DE TRABAJO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

PROFE 
SIDNES 

3/19 
15.7B 

2117 
11.76 

5/18 
27.77 

EL PROPIO 8UllEMPLE08 OFICIOS ATRIBUTOS PROFESIONES 

CATEGORIAS 

- CHICOS 11\\\\\1 MEDIANOS CJ ADOLESC 



TAia.A 1' -lc:A O 

RE"UNERACIDN DIFERENCIADA 

GRUPOS OFERTA-DE ESFUERZO TIPO DE PREPARA-
"ANDA TRABAJO 

CHICOS Fr 4114 3/14 71111 

" 28.57 21.42 50 

"EDIANDS Fr 1/17 5/17 10/17 

" 5.88 29.•U 58.82 

ADOLESCENTES Fr 1/18 3/18 6/18 

" 5.55 16.86 33.33 

REMUNERACION DIFERENCIADA 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

70 

60 

150 

40 

30 

20 

10 

o 

PORCENTAJES 

CION 

o 
O 

1/17 
s.88 

8/18 
44.44 

ORERTA·DEMANDA .ESFUERZO TIPO DE TRABAJO PRE""RACION 

CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS CJ ADOLESC 

~RIQUN'D. 19 



T.._ Y llllAFICA 8 

CD"O SE OBTIENE EL DINERO 

GRUPOS NO SABE INGRESOS INSTITU- GANANCIA 
PROPIOS CIONES OBTENIDA 

CHICOS Fr 1/15 7/15 3/15 4/15 

" 6.66 46.BB 20 26.6 

HEDIANDS Fr 2/17 4/17 3/17 B/17 

" 11.76 23.52 17.64 47.05 

ADOLESCENTES Fr 2/17 3/17 6/17 6/17 

80 

150 

"'º 
30 

20 

10 

o 

" 11.76 17.64 35.29 35.29 

COMO SE OBTIENE EL DINERO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

NO SABE INORESOS PROPIOS INSTITUCIONES OANANCIA OBTENIDA 

CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS CJ ADOLESC 



DE QUE DEPENDE QUE UNA PERSONA PUEDA CONSEGUIR TRABAJO 

GRUPOS BUSCAR OTROS DOCUHENTACION PREPARA-

CHICOS Fr 9/16 l/16 2/16 

" 56.25 6.25 12.25 

HEDIANOS Fr 6/17 o 4/17 

" 35.29 o 23.52 

ADOLESCENTES Fr 3/27 3/27 7127 

" 11. ll 11.11 35.92 

REQUISITOS PARA TRABAJAR 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCl!NTAJ!S , . .. .. .. .. .. 
•• 

CION 

2/16 
12.25 

7/17 
41.17 

14/27 
51.65 

BUSCAR OTROS DOCUM•N"QCION PR•MAACION 

CATEGORIAS 

- CHICOS g MEDIANOS CJ ADOLESC 

PlllQUN'D. H 



TAm.A Y lllLU'ICA .t.l 

POR QUE TRABAJA LA GENTE 

GRUPOS NECESIDAD RASGOS OPDRTU-
PERSONALES NIDAD 

CHICOS Fr 10112 1112 1112 

" 83.3 8.33 8.33 

"EDIANOS Fr 719 119 o 

" 77.7 11.2 o 
ADOl.ESCENTES Fr 4118 7/18 3118 

" 25 43.75 18.75 

POR QUE TRABAJA LA GENTE 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

CATEGORIA8 

.. •• • • .. 
PORCENTAJES 

"OTIVA-
CIDN 

o 
o 
1/9 
11.2 

2/18 
12.5 

... 
- CHIC08 li\\\\'I Ml!DIAN08 EJ ADOLl!BC 

ll'lllllGUNU aHla 



T~ YmAFICA 12 

OBTENCION DE GANANCIA 

GRUPOS NO TIPD DE RETRIB RESTIT. 
SABE PRODUCTO TRABA.JO PRODUCTO 

CHICOS Fr 4/15 3/15 1115 o 

" 26.6 20 6.66 o 

"EDIAN05 Fr o 1/14 2/1'1 o 

" o 7.14 14.26 o 
ADOLESCENTES Fr o o 2/16 1/16 

" o o 12.5 6.25 

OBTENCION DE GANANCIA 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

CATEGORIA8 

GANAN 
CIA 

7/15 
46.66 

11/14 
78.57 

13/16 
61.25 

NO SABE j[íii!i;ili";;:;,.;.¡--¡--Í-l 

RETRIBUCON TRABAJO 

AEBTITUCION PRODUCTO 

o 20 40 eo 80 100 
PORCENTAJES 

-CHICOS l.\\\\\'IMl!OIAN08 C3AOOLl!8C 

~R•OUN1" ll• 



GRUPOS 

CHICOS 

"EDIANOS 

ADOLESCENTES 

TABLA Y GllAFICA 13 

IDEA CLARA DE GANANCIA 

NO POSEE IDEA TRANSICION IDEA CLARA 
DE GANANCIA DE GANANCIA 

Fr 5/15 3/15 7/15 

" 33.33 20 46.66 

Fr o 1/15 14/15 

" o 6.66 93.33 

Fr o o 15/15 

" o o 100 

IDEA CLARA DE GANANCIA 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
NO P088EN IDEA TRANSICION IDEA CLARA 

CATEGORIAS 

- CHICOS B MEDIANOS e:;¡ ADOl.ESC 



TULA Y GUFICA 14 

TODOS LOS NIAOS TRABAJAN 

GRUPOS ALGUNOS NO SI 

CHICOS Fr 4/12 1/12 7112 

" 3.33 e.3 58.3 

"EDIANOS Fr 1/14 5/14 B/14 

" 7.1 35.7 57.l 

ADOLESCENTES Fr 1114 B/14 5/14 

" 7.1 57.l 35.7 

TODOS LOS Nl~OS TRABAJAN 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

FRECUENCIAS 
10 

•• 
•• 
•• 
80 

IO 

•• 
81 NO ALGUNOS 

CATEGORIAS 

- CHICOS !lml MEDIANOS D:J ADOLESC 

PRIQUN'D. •t 



TABLA T GllAFICA 14 BIS 

POR QUE TRABAJAN LOS Nl~OS 

GRUPOS NECESI OBLIGA- MOTIVA AYUDA 
DAD CION CION FAM 

CHICOS Fr 7/14 5/14 o o 

" 50 35.71 o o 

MEDIANOS Fr 7114 2/14 2/14 3/14 

" 50 14.28 14.28 21. 42 

ADOLESCENTES Fr 8/16 2/16 2/16 3/16 

" so 12.5 12.5 18.75 

POR QUE TRABAJAN LOS NllQOS 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

FRECUENCIAS 

40 

ID 

•• 
10 

• 
Nl!Cl!lllDAD OllLIQACION llOTllACION AYUDA f'AlllLIAA EDAD 

CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS GJ ADOLESC 

~"19UN'D. 11111 

EDAD 

2/14 
14.B 

o 
o 

1/16 
6.25 



Taul Y aAFICA 1.IS 

ACT. NIÑOS QUE NO TRABAJAN 

GRUPOS "ENDI- VAGAN- JUEGAN AYUDAN 
GAN CIA CASA 

CHICOS Fr 3/16 1/16 7/16 2116 

" 16.75 6.2 43.75 12.5 

nEDIANOS Fr 1/17 3/17 6/17 3/17 

" 5.68 17.64 35.29 17.64 

ADOLESCENTES Fr 1/20 4/20 6/20 1/20 

" 5.0 20 30 5.0 

ACT.NIAOS NO TRABAJAN 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

10 

o 

ESTU-
DIAN 

3/16 
16.75 

4/17 
23.52 

8/20 
40 

Ml!NDIQAN IMaANCIA JUl!QAN AYUDAN CA8A l!BTUDIAN 

CATEOORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS c:J ADOLESC 



TAllLA Y GllAPICA 19 

POR QUE DEBEN TRABAJAR LOS NIÑOS 

GRUPOS NO EXPLOTA- SOBRE- SATIS-
DEBEN CION VIVIR FACCION 

CHICOS Fr o S/lS 7/lS 3/lS 

" o 33.33 46.68 20 

nEDIANOS Fr o 4/18 10/18 4/18 

" o 22.22 SS.SS 22.22 

ADOLESCENTES Fr 5/19 9/19 4/19 1119 

'º 
10 

10 

40 

IO 

10 

10 

" 26.31 47.36 21.os 

LOS NllQOS DEBEN TRABAJAR 
MUESTRA: MENORES QUE l'RABAJAN 

PORCENTAJ!S 

S.26 

NO DEBEN EXPLOTACION SOBREVIVENCIA 8ATl8FACCION 
CATEQORIAB 

- CHICOS M MEDIANOS EZJ ADOLESC 

PRl!OUN1"Na 



TMLA Y GllAFICA S7 

EN QUE PIENSAS TRABAJAR 

GRUPOS OFICIOS EHPLEOS PROFESIONES 

CHICOS Fr 5/16 9/16 2/16 
I& 31.25 56.25 12.50 

HEDIANOS Fr 3/14 7/14 4/14 
I& 21.42 50 26.57 

ADOLESCENTES Fr 8/14 o 6/14 

" 57.14 o 42.85 

EN QUE PIENSAS TRABAJAR 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

OFICIOS EMPLEOS PROFESIONES 
CATEGORIAS 

- CHICOS B MEDIANOS C:J ADOLESC 



... 
100 .. 
•• 
•• 
to 

TAm.A Y GllAFICA 18 

NDCIDN DE TIEHPD HISTDRICD 

GRUPOS AHISTORICDS HISTORICDS 

CHICOS Fr 15,15 o 

" 100 o 
HEDIANDS Fr 15/15 o 

" 100 o 
ADOLESCENTES Fr 11/15 4/16 

" 73.33 26.66 

NOCION DE TIEMPO HISTORICO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

AHIBTORICO HIBTORICO 
CATEQORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS ¡;;zg ADOLESC 



T.ul.A Y G8AFICA 18 

EN QUE TRABAJAN LOS RICOS 

GRUPOS NO PROFES ID- OUE>IOS P. DE ALTO 
TRABAJAN NI STAS NIVEL 

CHICOS Fr 6/15 2/15 3/15 4/15 

" 40 13.33 20 26.6 

HEDIANOS Fr 2/18 4/18 3/18 9/18 

" 11.11 22.22 16.66 50 

ADOLESCENTES Fr o 5/11 4/11 2/11 

" o 45.45 36.36 18.18 

EN QUE TRABAJAN LOS RICOS 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 
ao .. 
•• 
•• 
•• 
•• 

NO TRABAJAN "llOl'l!lllONlll'IJlll DUl!AOll P. AL TO N IYl!L 

CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS CJ AOOLESC 



TA91.A 1' CllAFICA 20 

QUE ES UN RICO 

GRUPOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS 
ECOND"ICOS PSICDLOGICDS 

CHICOS Fr 12/14 2/14 

" B5.71 14.28 

"EDIANDS Fr 14/17 3/17 

" 82.35 17.64 

ADOLESCENTES Fr 12/20 8/20 

" 60 40 

QUE ES UN RICO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

'ºº .. 
•• 

•• 

•• 

ATRIBUTOS ECONOMICOS ATRIB PSICOLOGICOS 
CATEGORIAS 

- CHICOS - MEDIANOS Cl AOOLESC 



T.AllLA Y GllAFICA 21 

QUE ES UN POBRE 

GRUPOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS 
ECONOHICOS PSICOLOGICOS 

CHICOS Fr 13/17 4/17 

" 76.47 23.52 

HEDIANOS Fr 13/16 3/16 
81.25 18.75 

ADOLESCENTES Fr 11/19 8/19 

" 57.89 42.10 

QUE ES UN POBRE 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

••• 
•• 
•• 

•• .. 
ATRIBUTOS ECONOMICOS ATRIB PSICOLOGICOS 

CATEGORIAS 

- CHICOS !l\\\\\l'l MEDIANOS CJ ADOLESC 



••• 
•• 
•• 

•• 
•• 
o 

TMLA Y GllAl'ICA 2Z 

EN QUE TRABAJA EL POBRE 

GRUPOS SUBEKPLEOS OFICIOS 

CHICOS Fr 11'13 2113 

" 84.81 1S.38 

KEDIANDS Fr 9114 5114 

" 64.28 35.71 

ADOLESCENTES Fr 3112 9112 

" 25 75 

EN QUE TRABAJA EL POBRE 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

8UBEMPLE08 OFICIOS 
CATEGORIAS 

- CHICOS B MEDIANOS CJ ADOLESC 



TAllLA Y &llAF lc:A :za 

AUTOCONCEPTUALIZACION 

GRUPOS NIVEL HEDIO POBRES 

CHICOS Fr 2/14 12/14 

" 14.28 85.71 

HEDIANDS Fr 3/14 11/14 

" 21.42 78.57 

ADOLESCENTES Fr· 3/12 9/12 

" 25 75 

AUTOCONCEPTUALIZACION 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

••• u.11 

•• 
•• 
'º .. 

NIVEL MEDIO NIVEL BAJO 
CATEGORIAS 

-CHICOS RMEDIANOS CJADOLESC 

P"IQUN'a 47' 



TMLA T CllAFICA :za •IS 

RAZONES DE AUTOCONCEPTUALIZACION 

GRUPOS NO SABE PORQUE ATRIBUTOS 
TRABAJAN ECONO"ICOS 

CHICOS Fr 1/13 3/13 9/13 

• 7.69 23.07 69.23 

nEDIANOS Fr 4/14 3/14 7/14 

• 26.57 21.42 50 

ADOLESCENTES Fr 1/11 o 10/11 

• 9.09 o 90.90 

RAZONES DE AUTOCONCEPTO 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

PORCENTAJES 

••• 

•• 
•• 
•• 
ID 

11t1t•DUN"' 47• 

NO SABE POPI QUE TPIABAJAN ATlllllUT08 l!CONOMICOB 

CATEOORIAS 

- CHICOS m MEDIANOS CJ ADOLESC 



"OVILIDAD SOCIAL 

GRUPOS NADA AZAR AHORRO ESFUERZO TRABA 
PERSONAL JAR 

CHICOS Fr 1.r19 1"19 1/19 2.r19 12.r19 
s 5.26 5.26 5.26 10.52 63.15 

"EDIANOS Fr o 1/19 2/19 o 12.r19 
s o 5.26 10.52 o 63.15 

ADOLESCEN Fr 1.r23 2"23 1/23 1"23 9123 
TES s 4.34 6.69 4.34 4.34 39.13 

MOVILIDAD SOCIAL 
MUESTRA: MENORES QUE TRABAJAN 

CATEGORIAS 

NADA 

AL AZAR 

AHORRO 

ESFUERZO PERSONAL 

TRABAJAR 

ESTU 
OIAR 

2"19 
10.52 

4"19 
21.05 

9,r23 
39.13 

~ R ~ ~ R n R 

PORCENTAJES 

- CHICOS f&ID Ml!DIANOS c:::J ADOLESC 
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