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INTRODUCCIÓN 

Un n1110 es de rnucha in1ponancia para un país. no es un ohjcto sin 
valor. al contrario, es una parte clave del desarrollo de cada nación. l loy la 
niñez mexicana está crnigrando de su núcleo farniliar hacia las calles de 
nuestro Mé-xico. 

Las estadísticas dc1nucstran que el prnblerna de los niilos de la calle 
desde los arlos 80's hasta nuestros días avanza cc>r1!~idc1"ablcn1cntc. 

Por tales n1otivos la prcsl.."ntc invcstigaciún cst~í cnlOcada a conocer si 
existe una politi'-=a integral para '" snluciún <.k·l pruhk111a de los niños de Ja 
calle, describiendo el programa guht.:rnan1cntal "":V1t..:norcs en Situación 
Extraordinaria" Ucl [.)JF N.i'\CIC)NAL v de la ""Asociat..:ión Mcx1ca.na de 
Asistencia a la Niflcz ... A.C. 

Para cun1plir con rni obji.:tivo hc daboradn cuatro capítulos. C"rnpc7_ando 
por rncncionar las características. itnportancia y causas que existen en los 
niños de Ja calle principahncntc en nuc:stro pais. 

En el capitulo segundo describo el l\.-1o<lclo Nc:olibcral. dando a conocer 
su origen y c.nractcrísticas. Así misn10 1ncnciono los diversos accrc:unicntos 
al concepto de política social .. su problcrn3tic.n. fonnulación e instrurncntación 
de la rnism:.i. 



En el tc.-ccr y cuarto capítulo se explica y anali7 .. .a como su.-gic.-on el 
DIF" NACIONAL Y AMAN A.C.; las funciones que .-calizan en tomo a la 
labor con los nillos de la calle; planes de t.-abajo; rnecanisn1os de .-egulación; 
alcances; li1nitcs y la problcn1ática de c:1da una de estas dos instituciones. 

Finalmente doy a conocer una serie de conclusiones donde cvaluo a las 
dos Instituciones que tienen como objetivo brindar ayuda a los niños de Ja 
calle en nucst.-o país. 
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CAPITULO 1 LOS NIÑOS DE LA CALLE 
Un problema sin política social integral 

Fn l\.-léxico • existe un grupo social despreciado por la mayoría de la 
gente. t)lvidados. sin nadie que se preocupe por ellos; solos. tristes y 
abandonados. 1\.lli los vemos alicaídos. tratando de pasar entre los coches. 
golpeándose en contra de las salpicadcr-as. pidiendo para un taco. sucios. 
durmiendo donde les agarre la noche. viviendo en cornpaflía de otros de su 
n1isma condición y otros siendo victimas de las circunstancias. que la calll! les 
ofrece. 

La historia de sus vidas se cnton1a g_ris corno el caso de \Villiarn; su 
madre se dedica a la prostitución. Mientras vivía con ella, su padrastl"o lo 
golpeaba por Jo que decidió escapar buscando una vida rncjor. Para su 
desgracia. en la calle súlo encontró drogn, desprecio, han1hn.:s. y fin.aln1cntc 
fue ::ibusa<lo scxualrr1cntc por un adulto que le hizo ercer que lo qucria ayudar. 

Carlos se pasea por una playa solitaria <lcl puerto de Acapulco 
Guerrero. en busca de su uan1igo ... un hombre extranjero <le rnús de 40 años 
de edad, quién fr-nografia y vidcogrJba al n1enor desnudo a ca111bio de dinero. 
Este menor ~s víctima fácil de los pcdófllos que han fonnado una sih:ncios::i 
red de turisrno sexual <.JUC proviene sobre todo de paíst.:s europeos y de 
Estados Unidos. 

Luz f\,.-1ada N. con aproximadamente 16 años de edad ya contrajo el 
virus VIH. los especialistas considcrnn que se contagió a r;iiz de un acto de 
abuso sexual y después infectó a sus compañeros. Acaba de tener un hijo. 
concebido cuando estaba bajo los efectos de la droga y tiene la cspcran;t.a de 
que no esté infectado. Ella es panc de la gr..i.n población de niños y 
adolescentes que viven en la calle. 
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-Lupita. ActuaJrncntc tiene 18 años. Cuenta que nunca conoc10 a su 
verdadero padre. Cuando era pcqucña9 vio con10 su padrastro borracho. mató 
a golpes a su rnadrc y dt!spués fue JJevado a la cd.rccl. Al quedar huérf;:uia. dla 
y sus hern1anos se vieron obligados a ir a vivir a las calles. en donde conoció 
a otros niños y ;iprcndió a drogarse con thincr. cemento y dcrn;i~• inhalantc.s 
que todos ellos usaban para olvidar el hambre y Ja tristeza. Desde hace nueve 
años. ella ha vivido en las calles y dorrnido en alcantarillas y puc~tos de.: 
cornida abandonados. Actualn1cntc. ella sufrc de daril> neuronal y neurnunitis. 
l-Jay días en que no puede can1inar por los hongos y llagas lJllC Je s;llen en Jos 
pies. 

Estas son tan solo algunas historias de los 111110.s rnilcs de..· niiios que 
viven en las calles dcl iirca n1ctrop0Jitana del Valle <le l\.lCxico . 

.. Nuestro techo. el ciclo y nuestra ~obija el sol". señala un rncnor sin 
hogur que vive por el ru111bo <ld Torco de Cuatro c~uninos. Estos niiios usan 
inhalantes. que para ellos es un paliativo que les ·•ayuda" a rnitigar un dolor 
más fuerte que el corporal: el sentimental. 

Niños. entre 8 y :!O ;1ños. con una vida bajo Jos crcctos de Jos 
inhalantcs~ .. lrabajan" en buscar dinero para obtener el rnitigantc del ha111brc, 
Ja medicina con la que olvidarán al padrastro quc las violó. a Ja 1nadrc que 
1nurió alcohólica o al padre que las abandonó. Sus residencias suelen ser 
diferentes ··rocos" de concentración como: el metro de Indios Verdes. Cuatro 
caminos. T.ncuba~ y lus principales terminales de autobuses de Ja Ciudad de 
México y arca conurbada. centros comerciales, pht7. .. as o parques. centrales de 
abasto y cruce de avenidas in1portantcs. 



El pediatra Luis Pc("alta, quien otorga asistencia n1édica en forma 
gratuita a n1cnorcs clc la calle sciiala que ..... el 90 o/o de los menores que viven 
en la c.;~IJc sufren cl~ desnutrición de scgundo grado. fáringitis irritativa y 
neu1nonitis. adcrnás de hongos. infecciones y llagas en la piel por falta de 
higiene..·. y lesiones como consccucncin de Jos constuntcs pleitos. Todos ellos 
inhalan thinncr y otros hidrnc.;arburos derivados del petróleo. los cuales al 
inhalarlos por Ja boca les producen carit.:s. perdida de la sensibilidad c.: 
infecciones en la garganta y t':::iringc. Después lh:g.an al pulrnón donde la 
sangre torna el thinncr y pasa pur L"I corazón y dc ahí al cerebro. don<lc. corno 
el oxigeno. llega a las neuronas, pero en lugar de nutrirlas. las ruara."( J) 

Elcn;:i, de J 5 arlos. cst~i c-spcrando un hché. y ella vivc- c-n la calle. es 
adicta al igual que '--') pap~·l del bcht.~. :-.u problema i.:s que nunca utilizó algún 
método anticonceptivo por falta de rc..·cur:-.o:-. y orientación. ¿<.)ué s~ c-spcra de 
su hijo'!. ¿Córno naccr;:l '! • tal vez ella <la,-;:i a luz un bebé con problc1nas dt: 
bajo peso. n1alforrnacioncs o. incluso. adicción. 
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1. 1 lm·portancia del Problema 

Cuando hablanu1s de la situación de los nifios de Arnérica Latinn. y mús 
en t-v1éxico. crncrgc iruncdiato.uncntc el tcn1a e.Je los niños de la calh:. ''Son 
millones actuahncntc .. (::!) los quc transforn1an las calles de la (.~iudad en 
espacio fo.uniliar; de vivienda. trabajo y ocio. cuidan y lavan vchiL"tdos. piden 
limosnas, asaltan o se prostituyen. Son nirlos expuesto!-. o victirna:-. di.: todo 
tipo de violencia. tisica y psicológica, sea de la cnH:rgcnte cri111inali<lad 
organizada o dr: la policía. 

El DIF n1ani:jú cifras de una encuesta, diciendo que: 11,580 rncnurcs se 
encontraban en la calles )' c.Jc ellos . .sólo 7,393 ~on nifios no atL·ndi<los por 
ninguna Institución de ellos. el 17(~0 consume con frecuencia tabaco. alcohol 
y drogas. La ni.ayoria de ellos vienen de familia~ de ha.jos rci.:ursos 
cconóni.icos en donde hay pleitos, vicio~. adulterios y divon.:ios. l\.-Juchos 
cuentan que SL· fueron de su casa porque lus golpeaban o porque abus;.1ban de 
ellos sexuahncntc y prefirieron la vida en las calles, en donde p;:1s;1n la nH1yor 
parte del día drog;:·1ndose, lin1piando parabris;is, vcndicndo chicles cn alguna 
esquina. o pidiendo dincro para podcr cnrnprar la droga qut: les hace olvidar 
el hmnbrc. la soledad, y los tristes n.:~Ul.'nJos de su vida. 

Corno const:cucru::i;.i <.h: su adit.::ción, cstns tnt:non:s estún rnuy c11tCn11os. 
Tienen afectadas las vías respiratorias, su corazón trahaja con dificultad, les 
salen llagas y hongos en los pies por la hun1cdad, su ccn:hrn cst;:i muy dañado, 
y cstñn desnutridos porque comen cualquier cosa. hasta basura. 

El futuro que les espera, es qu1za tenninar en un n:clusorio. o en un 
prostíbulo. o en una rnucrtc violenta con10 ya ha sucedido con algunos de los 
que alguna vez forn1aron parte de este grupo. Según estadísticas del UNJCEF, 
4 de cada 6 niilos declararon haber iniciado su vida en la calle entre los 5 y 
los 9 afi.os de edad. 7 de cada 1 O de estos n1cnorcs consun1en drogas y 
alcohol; y se registró que el 85.765°/o enfcnnó entre 1 y 7 veces en los últiJnos 
6 meses. 
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El problema .. aumenta día con día y se estima que ... el nu1nero de niños 
de la calle que viven en estado de abandono total o parcial está destinado .:i 

aun1cnHu en d1..."Cenas de millones·· (UNICEF)- Se ha obscn-·ado una tendencia 
de incremento del 6.6o/o anual en está problcrnútica. 

El niño en la socicd:.uJ actual se concibe como una pic::l' .. .a cl.:.tvc .. a travé~ 
de él es posible ca.ractcri? .. .ar las difcn:ntcs culturas fan1iliarcs; el menor 
manifiestay sin pretenderlo. la fi.lrma de organi:J" .. ación de su cnton10 farniliar y 
h1 ideología que ahí se genera. l">e Csta 1nancr.:1 los infantes son el tcrn1ó1n\.!'tro 
que indica el desarrollo de un pais. ··Es ya un lugar co111Ün identificar 1~1 

situación de estos niños. los motivos que les arrojan a las calles y les hacen 
delinquir. como efecto de una situación et..:onUrnica precaria .... (3) 

Todo infante cst...-í. cxpuc~to a riesgos, pero en lo que rcspcct~1 

concretamente a los niños de la calle. dichos riesgos aumentan. adcn1ás de 
que estos son permanentes. Su dcgrndantc condición de vida se ha denunciado 
por algunos grupos. y la pcl"'ccpción de que su situación deriva de la pobreza. 
es una constante. Encontrarnos a muchos de ellos vagando sin rumbo fijo. sin 
apoyo ni comprensión. 

C>csprotcgidos,. abandonados, golpeados. estos niños comienzan su vida 
en la lucha más cn.icl por la supervivencia. Sin valores y sin futuro se unen a 
bandas de niños callejeros que los acogen y les enseñan todos los vicios del 
robo,. de tas drogas y de la prostitución infantil. 

Ignorar a estos niños y a su problc1nática. sería casi igual como negar 
que somos de la misma especie humana. l laccr algo sólo para acallar nuestra 
conciencia., nos haría profundamente egoístas. 
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Muchos comienzan a tomar cartas en el usunto y empic.z.an a ~lhrir 

albergues para dar un cambio radical a las circunstancias de los niño~~. pero 
aún cuando n1uchos nH.:norcs deciden integrarse a las institL11,.:ioncs Uc 
asistencia social. las que tic.:ncn con10 objetivo !->U rehabilitación, se 
encuentran tnuchns veces con que t:n ellas faltan prograrnas consistcntcs que 
detinnn Jos objetivos de rchahilit;;¡ción. con la falta dt.: apoyo y rccursos. con 
deficiencias en la selección y cvahwciún del personal a todos lo:. niveles~ 

desde el dirccüvo hasta el de vigilancia. Estas "-·arcncias propician el vaivén 
de Jos n1cnorcs y Ja falta <lt." credibilidad hacia c.:IJas. 

A través de Ja historia nos pc.:n.:atarnos de quc Ja i11stitucioncs que 
laboran en este tipo de probh.:rn~ítica, no CUL·ntan con JHlrn1as claras a las 
cuales sujct;.1rsc, tanto los n1c.:non.:s t.:01110 cJ pr..:rso11~1I. a.si cuino ta111poco 
tienen estricto respeto a Jos dcn.:chos y a l.:1 dignidad hun1ana y sobre todo no 
se garantiza J4..1 scgurid.:1d de Jos rncnon::-.. 

Cabe destacar que en 1~1 últi111a década. Ja sociedad rnexicana ha sufrido 
una crisis de Jo~ factores económicos y soci.:tles; algunas familias se 
cmpobrccicJ"on y otras pnsnn>n a l.:t c-'1n:n1a pobn.:z.:i; C'J desempleo ha 
aumcnlado consi<lcrnblc1ncntc. El resuhado de csto es que eJ núcleo familiar 
se desintegra y ocasiona quc los rnc.:norcs sean ohjcto de poca o nula atención. 

Al caminar por divcrs¡-1s zonas de nuestro país. encontramos niños que 
han CJ"cado para eJJos. un n1undo que poi" tcrrihJc y grotesco que parezca es el 
único lugar que les pertenece.:. puede scr un bastffcro. una alcantadlla .. una 
estación del nietro o un callejón abandonado, estos son los llamados Niños de 
la Calle. 
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Tal vez existan muchps probJc1nas pero no hay que <..lcscnrtar que: Jos 
nii'ios de: Ja calle scrjn el Cuturo próxin10 para nuestro país y de .acuerdo a .su 
c:ducaci1»n y forma de ser se desenvolverán. Por tales nlotivos es ncccsnrio la 
creación de políticas integrales que sufraguen C:<ita r>roblcrn.ática y den <.1poyo 
a quienes de manera ahn..1ista han lornado ¡1cciones para alivi¡ir ésta .situación. 

Cabe dcstaca.r que las politicas de asi~->tcncid soci¡1l. .. "persigucn 
incorporar a los individuos que lo requieren a una vida digna y equilibrada en 
lo económico-social. principalincntc rncnores en estado de abandono y en 
general desamparados y 1ninusvúlidos ... (·1) 

Es irnpnrtantc n1cncionar que )o.<-. alheq;LJCs Villas Estrella y 
Margarita del Gobierno capitalino que trahajaba11 n>n niflos dt: la calleo 
fracasaron y las cusas hogar de ,.\~islcncia privada son las (Jnicas 
Instituciones que guian y apoyan ,;,1 la niiic/. dc~.,;~ilida c.:n la ciudad de J\.fC.:·xico. 
Gaby. una ex- interna de J 4 años que hoy vívc en 1~1 calle y dtH.:rn1t: con otros 
en una coJadcrJ menciona su historia 1.k vida en t.'I albergue !\.targarita: "'Sí, a 
mi me toco. Afl{1 o te hacías a lo que no le hacías o te morias. Se.: vendí~ droga 
y a Jas niñas las rnandaban a la esquina a trahajar. Apn:1idias n pckar. te salías 
y volvías cuando querías··. 

Existen diversas instituciones que Ira bajan con niiios di.! Ja calle, ... ·•en 
gran panc son privadas. sin fines de lucro. Ptu.:dcn sc.:r nacionalc5 o 
internacionales. religiosas o laicas. Sus actividades se dirigen a los esfuerzos 
de desarrollo y/o asistencia. que pueden ser financiados con fondos del 
Estado o con recursos internacionales de cooperación''. (5) 
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El DJF Nacional (única instancia Gubcrn<.uTicntal). Casa Alian7__;:1 IAP; 
Asociación Mexicana de Asistencia a; Ja Nificz A.C~ Ministerios dL" Arnor 
A.C; Vida Nueva A.C.; Cusa Hogar Nuevo Sol; Centro Integral de apoyo para 
el pobre mas pobre A.C. ; Centro Cnrnunitario Infantil A.C. ; CANICA 
Centro de Apoyo al niiio de la calle de Oaxaca A.C.; Hogar Integral de 
Juventud l.A.P. Co111p;1sión Jnrernaciona) de México l.A.P. ; Asociación de 
Padres Adoptivos NUEVA Vil)/\ A.C.; entre otras. se encargan de dar apoyo 
a este grupo social tan dcsarnparado con10 son los niños de la cal le. E.xistcn 
alrededor de 300 albcr-gucs y casa5 hogar en la ciu<.J¡_¡d de J\,fC."'\iLo. Se calcula 
que existen unos 13.000 n1enor-es sin nadie ni nada. 

Javier Vega C~arnargo. Seer-etario de..- Educación, Salud y Dt:sarrollo 
Social del DDF reconoció que los progra1nas de ;-iyuda dcl gobierno c:spitalino 
(que consta en la 111ayoría de lo~ ca:-.os dc recursos cconó1nicos y algunos 
servicios. pero no de albergues con políticas integrales bien c.kfinidas) para 
Jos rncnor-cs de la calle. han logrado la rehabilitaciún dc tan solo 1 ,500 
pequeños. Esto con10 resultado de los prngrarnas dc las casas hogar- de 
Asistencia privada. 

No todos Jos niilos que dcarnbulan en la calle tienen acccso a las cnsns 
hogar. Los requisitos de ingreso excluyen a la rnayor parte de Jos nirlos por 
falta de recursos. pero tnn1bién a quienes tienen padccirnicntos fisicos o 
mentales. 
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En cuanto a Ja forma de trabajar de éstas instituciones se observa 
primc:r..uncnte la detención del n1cr1ur. por Jo regular sin que exista una orden 
<le aprehensión ni una dcnuns:ia en contra. quedando a partir de ese 1norncnto 
a disposición de Ja Procuraduría General e.Je Justicia del L>istrilo Federal. la 
cual resuelve su e.aso en un plazo dc 48 horas. decidiendo sí se Je otorga Ja 
custodin a alguna instiluciún o esperando a que algún ti:tmilíar responda por 
él. En caso contrario el ntcnor queda interno en i:I alherguc temporal de Ja 
PGJDF y de ahi es canaJi7..ado a la casa hogar de varones del {)JF Nacional o 
en la casa hogar de A.M.A.N. A.C., entre otras. 

El lapso de intcntaciún ~s indctenninado, pues se supone que ello habra 
de decidirse confomtc el 1ncnor .se adapte o sca rchahilit~uJo. Es importantt.: 
mcncionnr que a Jos menores ingresados en los centros de rcli~1bili1ación se le 
brinda educación. cu.p;1citu.ción para oficios. atl.."nciún rnCdica y psicológica. 
actividades deportivas y c.:uhur:alcs. adc111~is una ali111~rHaciún adecuada y 
condiciones de higiene clentc:nlalcs. cte. 

Cabe dcstacnr que el trato qw: algunas instituciones hrindan a los 
familiares del menor carecen de objetivos adecuados, puesto que ulgunas 
veces impiden que los menores se logren incorporar de rnodo más activo y 
positivo a su rehabilitación. Esto sucede porque no se les da un tr.1ta1nicnto 
efectivo a Jos familiares que ntuchas veces son ellos los causantes de los 
conflictos en el núcleo familiar. Por tal inotivo Ja Asoci;1ción Mexicana de 
Asistencia a la Niñez A.C. creó un progrJma que contempla algunas dc las 
características indispensables para el logro de objetivos de tipo familiar. éste 
progranta se llama ... Apoyo a Ja comunidadn. el cual se dará a conocer en este 
trabajo. 
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Observando la gravedad de ésta problen1ática que tiene este grupo tan 
desamparado. resulta de gran importancia conocer toda política que intente 
dar salida n esta situación. Por eso me fue primordial conocer los programas 
que utili7 .. an DIF Nacional y AMAN A.C .• así tarnbién con10 realizar visitas 
parJ conocer de cerca la problcn1ática y alcances de cada instituciún. 

Las dos instituciones que aquí tratarnos son llan1a<las: .. Instituciones 
norn1ali7 .. adorasº que han sido definidas con10 ... ",aquellas que detentan o se 
arrogan el poder social de instituir, restaur~tr. transmitir e inculcar a los 
individuos nonnas de conducta, de experiencia y de discurso conforn1c a los 
lugares sociales que difcrenciahncnte ocupan. ya sea que dichas instituciones 
se encuentren regidas por el Estado o que constituyan Jparatos o los 
trascicnc.bn''.(6) 

Por lllti1110, es necesario n1cncionar que las organizaciones que laboran 
en la solución <le Csta problcrnútica, a juicio de Sonia A.rellano en su libro 
""La amhigu~1 ayuda de las C_JNG·s ·•• dchcn curnplir los siguientes 
lineamientos: 

1 )Llegar a los pobres 

2)Pro1nove1· la participación local en los procesos de desarrollo 

3)Dcfinir el desarrollo en términos de un proceso en el cual la gente toma un 
mayor control social sobre sus propias vidas, antes que como el resultado de 
programas o proyectos particulares. 
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4)Trabajar de .. gente a gente ... y no de gobierno a gobierno. 

5)Scr tn:is 1lcxih1cs y expcrirru:ntalcs. 

6)Tcncr 111ayur capacid.ad para albergar menores y trabajar en conjunto con 
otras instituciones. 

?)Ser rnás efectivas a niveles de costoH .( 7) 

Lo peor de esta proh1e1nútica es que algunas autoridades 
e instituciones de la ciudad de México quieren ignorar y sacudirse su 
responsabilidad para con este grupo cada vc;r. rn:is numeroso de rncnorcs que 
son presa fácil de agresiones y violaciones a sus derechos hu111anos 

I\-targal""ila (jricsbach. directora de la Fund~ción Ednica. que trabaja con 
niños en riesgo y niños callejeros menciona que ..... el Fstadu no asurnc su 
responsabilidad. Apoya solamente t.:nn paliativos -mi(:rohccas- que desde 
luego son insuficientes para dar de corncr y procurar educación a cunlquicr 
niño. A. pesar de las reuniones con autoridades, los niiios y júvcncs cullejcros 
-con10 ella los llama- siguen siendo objeto de nbusos y pcrsccuciónH.(8) 

Los casos mas recientes de agresiones a nls"ios de la calle se dieron el 13 
de marzo de 1997 en el metro ()hscrvalorio. donde llegó un grupo de- la 
corporación policiaca conocida como zorros y cuatro de ellos se acercaron a 
un grupo de niños y jóvenes callejeros junto con dos educadores de calle y 
dos voluntarias cxtranjcr...ts del proyecto llan1ado ·~club de la calleº. 
Alrededor de las 19:45 ·~tos policías entrJ.ron gritando y levantando 
violentamente a tos chicos que estaban sentados. lJno de ellos. quien dormía 
bajo un techo improvisado. recibió un golpe con la cacha de una pistola para 
que se despertara. 
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Fue gOlpeado un educador de calle y los niños fueron patc:idos en Jos 
costados varias veces. Un joven fue obligado a arrastrarse en el sucio a través 
de excremento que: había en el lugarº.(9) 

Estas agresiones fueron denunciadas ante el l\rtinistcrio Público Móvil 
de la Agencia No. 57,. cspccializ.ada en la atención del n1cnor. La Procuraduría 
del Distrito Federal tuvo que intervenir para que el Mini~tcrio Público 
levantara la i\.v.Prcvia. pues insistía que de no pn.::scnt;.ir lesiones visibles el 
educador que fue golpeado no podía levantar un¡1 denuncia. 

i\ntc esta realidad y otras n1:.ts. podernos ohservar que los hcc;hos niegan 
que haya unn voluntad real de las autoridades y que es necesario lograr un 
alto in1pacto a nivel de sensibilización de la sociedad y org:.1nisrnos 
directan1e1nc involucrados con niños y jóvenes de la calle. 

Para Poder lograr que esta problc1nática se deje de exh.:nc.Jcr. Sr.! necesita 
que el Gobierno y la Sociedad Civil conjuntarncntc creen políticas que 
coadyuven a dirin1ir esta situación y para lograr esto. la Politica Social es una 
de las grandes hcrnunicntas que se tienen para lograr estos propósitos. 
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J.::! i\'fahrato Infantil 

Las causas que obligan a los menores a salir de sus casas son 
múltiples. pueden ser falta de ainor. violencia fisica o verbal abandono. 
n1altrato fisico. psicológico o abuso sexual por parte de sus padres o 
parientes. Diariamente recibe la Procuraduria Cicncral de Justicia del r..>istrito 
Federal un prorncdio de cien denuncias y 500 mil rnenorcs de 12 ;.1ños 
padecen violencia fisica o verbal pern10:111entc. En las agencias cspcciaJi;., __ adas 
de Atención al Menor se observa que la violencia se da: 

- i\.l 79.6o/o por parte del cc.:u1yugc 
- Al 4.4o/o por un1bos (padre y n1adrc) 
- Al 4.0% por el ex cónyuge 
- Al 4.8'!/o por algún hijo 
- Al 7.0% por algún olro 

Según Estadísticas del Centro de Atención a Ja Violencia lntrafamiliar 
(CA VI). tarnbién perteneciente a Ja PGJf)F. la agresión contra Jos menores se 
presenta de diversas rnancf"as: 

- 66% es tanto fisica como psicológica. 
- 12.8% es sólo psicológica. 
- 20.7% es fisica. psicológica y sexual. 

Los datos son rrisles. pues el 88.8°/o f"ccae en los menores del sexo 
femenino,. mientras que 1 l .2o/o es sobre los del sexo masculino. La violencia 
dentro del núcleo farniliar. se ejerce a diario en 53.2%; en 13.1 o/o es semanal; 
3.8% quincenal; 4.2o/o mensual. y 8.8o/o,. otros cs. decir. no existe una 
periodicidad definida de cuándo se da la agresión. 
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Los tipos de maltrato son variados. pero existe el maltrato pasivo 
expresado en abandono: es el desprendimiento total del menor. Esta forma de 
maltrato ocasiona otros problemas sociales, tales corno la indigencia y c.:I 
fenón1eno del ""niño en y óc la calle ... 

TOTAL DE DENUNCIAS A MENORES VICTIMAS DE MALTRATO 

EN 1991 1,312 

EN 1992 6,868 ( 1 O) 

El consejo Nacional de población dice que durante 1994 
más de 10.000 menores fallecieron en el país debido a : la violencia. 
abandono .. abuso sexual y explotación contra los niños. En 1995 el DJF 
recibió 13.000 denuncias de maltrato Infantil. de las cuales m.:is de 1 1.000 
fueron comprobadas. 

El maltrato dado en los hogares es fuerte y creciente, no 
mide edades. escolaridad y sexo. El Centro de Atención a la violencia 
intrnfamiliar CA VI. rcaliz...'l estudios estadísticos anuales donde se observa el 
perfil estadístico de maltrato infantil en Enero - Diciembre de 1996 por In 
escolaridad (Gráfica 1 ). la edad (Gráfica 2) y sexo (Gráfic::i 3 ). 
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MaitC Guadarrarna. de Ayuda y Solidaridad. dice que d problcm;1 de 
las niñas de la calle es un fenómeno creciente. ya que según el ll Ccn~o de los 
niños y niñas en Situación de calle. en la ciudad de México hay ..i.212 niñas 
en está condición. esto es; niñas golpeadas. maltratadas y ha~;ta vi....·tirnas dt: 
algún abuso sexual por parte de sus padres que tan1biCn padL"ccn p1·oblc1nns dt: 
alcoholisnul y drogadicción. 

~-Jnfonnc.::s oficiales indican que 40 º/o de la pobla~ión n1ctropolitana no 
tiene servicios de salubridad. 51 o/o no tiene agua potahlc en sus casas y 4<Jo/o 
de los tr;1bajadorcs ganan cantidades inferiores al salario rnínin10 legal'-_( l 1) 
los cuales subsisten a base de frijoles y tortillas <le maíz y viven en barracas 
de n1adcra o cartón. de una sola habitnción. sin agua corriente o drenaje. Su 
entorno esta siernprc lleno de basura. drenajes abiertos y charcos estancados 
que agrav&:111 los problemas respiratorios y gastrointestinales crónicos. Tal vez 
existen escuelas cerca. pero n1uchos nif1os son enviados a mendigar o trabajar 
desde muy pequeños. Muchas otras razones. entre otras, son las cau~antcs 
del grave problen1a de los ni1ius de la calle. que su inicio cu1ncn;1"ó en alguna 
de Cstas vivicnd;is y no soportando mas, <lccidicron c.:scapar, buscando un 
futuro mejor. 

Los niil.os de la calle son un hecho cotidiano en nuestra ciudad, pero no 
solamente aquí, casos not&:1blcs se observan en Latino4trnérica; cspcci:::ilrncnlc 
en los grandes centros urbanos. En Chile. Venezuela y Brasil se ha 
cxpcrin1cntado, sobre todo en la década de los so· la n1ultiplicación de éste 
fenómeno. Diversos hechos vinculados con estos menores han sido objeto 
frecuente de atención como: fugas colectivas desde los centros en los cuales 
se encontraban retenidos. asaltos con violencia ocurridos en las calles. 
muertes violentas como el caso de Brasil y los llamados escuadrones de la 
muerte •... c~que son grupos organi7 .. .ados que se dedican a n1atar delincuentes 
o sospechosos. muchos de sus integrantes son expolicias. son contratados. en 
general; por comerciantes o traficantes. Su origen se remonta al periodo de la 
dictadura n1ilitar cuando su objetivo era clirninar a rnuchos de los oponentes 
políticos. 
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El número de niños de Ju calle rnucnos en Brasil desde el año de 1987 
fuc cstirnado en más de 7.0ÜO (CIP. 1992); 424 en 1992 y 320 hasta Julio de 
1993. en Río; excluyendo los casos de tortur..is'"). ..Son n~csinado~ cuatro 
niiios por dia .. (Veja 28/07/93) .. ( J 2) La dcgrJdantc situación en las cárceles 
de menores y el aumento de la mendicidad callcjcrJ. 

Mirinm J3rcitrnan. Socióloga brasileña y I:>octora en Sociología por la 
Universidad de España. n1cnciona que los factores que se encuentran en el 
origen de los delitos en Br.tsil son por: 

J. La lnrnigración desordenada de Jos centros n1ralcs a los centros urbanos. 

2. Habitar en las periferias de las grJndcs ciudades bn1silcr1as. o l;:1s farclas. 
que crecen por Ja crisis cconón1ica. 

3. La n1ala distribución de renta. 

4. La elevación de las tasas de empico. 

S. LA CARENCIA Y PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, y 

6. la desintegración familiar y cuJtural ocasionado por la miseria. 

El notrc1ario Radio Red, comento una noticia la mañana del 25 de 
septiembre de 1997 muy triste; un menor de 14 en Caracas Venezuela. que 
por cieno vivía en la calle, se quedó donnido en el tren de Aterrizaje de un 
avión. y éste al despegar y abrir la compuerta del tren de Aterrizaje propició 
que el menor cayera y muriera al instante. Esto nos muestra que los niños de 
la calle existen y habitan aún en lugares mas desconocidos y sorprendenles. 
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_. La sociedad ha marcado de una 1nanera c.spcciaJ a estos niños y jóvenes 
como malvivicntcs. violentos. peligrosos. delincuentes. rateros. flojos cte .. sin 
mirar la irnportancia que ellos tienen y las circunstancias que los llevaron a 
las calles. 

Cabe destacar que existen dos tipos de menores. los que tienen u no 
familiares o padres a cuya casa llegan a dormir ó los que se alojan 
habitualmente en Ja calle. y son estos últimos a Jos cuales Jos estudios de 
UNICEF de la déc~ida de Jos 80º -·-H ha hecho usual denominarlos niños 
de la calle ". en general han cortado lazos con sus familias -si es que las 
tienen- o mantienen lazos muy débiles''( 13 ). Son Jos que viven en las 
condiciones rnás durJs. los más desprotegidos, liberados a su suerte y a su 
ingenio_ 
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CAPITULO 2 EL MODELO NEOLIBERJ\L Y LA POLÍTICA 
SOCIAL 

2.1 EL MODELO NEOLIBERJ\L. 

Para conocer si existen politii.:as sociales intcgraJcs en un momento 
dado. es ncccs:.trio anali;r_,ar cada una de ellas de acuerdo a Ja trayectoria que en un 
país se están desenvolviendo. A través de Ja historia se pueden observar distintos 
modelos cconó1nicos que hun propiciado desarrollo. o hicn conflictos sociales. 
políticos y cconc..">micos en este país. 

México en las dCcadas de 1950 a 1970 optó por el rnodclo de desarrollo 
llamado Kcyncsiano Fordista el cual se car::u..:tcriz ... 'l por: 

L uun Estado n.~gulndor de Ja actividad cconón1ica e intt:rvcncionista en ámbitos 
cspecilicos. 

2. Los incrementos en la productividad del trabajo repercuten positivan1cntc en d 
nivel de los salarios y la alta dcrnanda de los trabajadores. 

J. Movilización socia1··. ( 1) 

En este nlodelo se observó que las políticas sociales obtuvieron un avance 
considerable en rnateria de educación. salud y propicia.ron programas efectivos de 
vivienda. Así ta1nbién dieron apoyo a Jos trabaja.dores • pues elevaron su consumo 
y nivel por medio de empico. salarios y precios. Por otro lado no se puede olvidar 
que las políticas sociales favorecieron a estratos sociales subalternos, dándoles 
incorporación a las Instituciones sociales y políticas. 

Las movili7..aciones sociales fueron vinculadas por mecanismos corporativos a 
las agencias gubcmamcntalcs. Jo cual condujo a Jo que algunos autores han 
llamado el ºEstado naciona.I - popularº (Germani, 1962) otros ºEstado nacional 
desarrollistaº. todo esto por ser un Estado benefactor. 
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Sin embargo .. ante todo este auge .. no se hizo esperar la crisis de este rnodelo 
de ncumulación y su Estudo nacional - popular,. dcsarrolJista. Todo a causa de una 
diversidad de factores. t31cs co1no los "-tuc señala Carlos M. Vi las: 

Trnnsfonnaciuncs en el sistema internacional a partir de 1950 y J 960. 
• Surgen nuevos actores sociales sin representación política institucional. 
• Acotamiento del espacio de convergencia de las demandas de cn1prcsarios y 

trabajadores. 
• Las tensiones fiscales aun1cntaron . 
• El Estado nacional dcsarrollista tuvo un:1 cns1~ fiscal y política por las 

presiones cjcrcid;1s de los actores c.ircntcs <le representación para poder 
expresar sus intereses sociales o econórnicos en políticas públicas_ 

• Dictaduras militares. 
• Autorización exacerbad a. 
• La crisis que estalló en I 982. 

Claro está que este tnodclo sufrió una cr1s1s fuerte. pero no hay que 
olvidar los éxitos que logro_ ºEntre 1960 y 1980. por ejemplo. la población en 
condiciones de pobre7...a se redujo del 51 o/o al 33% de la población total de 
América Latina y eso sin programas de COMBA'rE A LA POBREZ .. \.. en 
virtud de la dinámica integradora del modelo. La r~ducción de la pobrc7...a 
estuvo asociada a c cuatro factores principales: 

r. Transferencia de fuerza de trabajo desde actividades de baja productividad 
hacia otrns de mayor productividad. 

2. Mejoramiento en los niveles de ocupación y de la calidad de los puestos de 
trabajo. 

J_ Elevación de la masa de ingresos de los s..."Jlarios urbanos. 
4. Intervención del Estado con un sentido de desarrollo social y de 

redistribución. mediante los servicios sociales y la infraestructura. asi como 
los excedentes que el mercado no asignaba mediante la distribución 
primaria de ingresos ..... (2) 

Al estallar la crisis de Ja década de los años ochenta. los gobiernos 
latinoamericanos comenzaron a propiciar condiciones para el inicio del 
modelo llamado NEOLIBERAL. 
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Carlos M. Vilas sirnplifica de una rnancra especial las car·actcristicas de 
este·modclo ncolibcral. Posee: 1) dcsrcgulación amplia de la economía; 2) 
apertura Simétrica; 3) dcsmantclan1icnto del sector público~ 4) autonomía del 
sector financiero r-cspccto de la producción y el comercio. Cabe mencionar 
que en este n1odclo el Estado abandona sus funciones dc promocil>n e 
integración social y su función est¡i en intervenir en la fijación del tipo de 
cambio9 tasas de interés y politica tributaria~ bon1bcando ingresos en 
beneficio del sector financiero. Afinna que en esta tcoria Ja política soci:tl no 
tiene un lugar particular9 y el Estado interviene solarncntc en el libre n1crc:1do_ 

Al respecto Ben.ha Lcn1er menciona que en el ncoliberalismo las 
fronteras nacionales de Ja información y de la cultura desaparecen 
gradualmente y comicn;r.a una integración cultural entre socicdac..les disimiles. 

Con respecto al terreno soci.al que nos .al.afie. se puede observar que este 
modelo tiene más efectos negativos que positivos para algunos paises_ 

Algunos efectos pos1llvos que según Bcrtha Lcmcr n1cnciona de la 
estrategia neolibcral son los siguientes: 

l. Intercambio de productos básicos a precios bajos. que beneficia a clases 
populares. 

2. Desaparecen algunas f"rontcras entre paises. lo cual permite el tránsito de 
ciudades de un país a otr-o y contribuyen al desarrollo de su país mediante 
el envio de divisas_ 

3. Intercambio de información y comunicación agilizada_ 
4. Atenta e impulsa .a los pobres a que se organicen en la lucho. contra la 

pobreza. Estrategia calificada como '"'"ncolibcralismo populistan .. 
5. Surgen las Organizaciones no gubernamentales. 
6. Detrás de las ONG se observa una erosión de poder por parte de los 

diferentes estados y descentralización politica9 esto es; la sociedad civil se 
politiza. 

26 



-rarnbién cabe destacar que la polí1ica deja de ser para algunos 
privilegiados y letrados y Jos ciudadanos conlicnz.an a panicipar en Ja política 
y a través de ésta buscan sa1isf;.u.:cr sus demnndas. 

1 lasta aquí podemos observar algunos supuestos efectos positivos del 
ncolibcralismo. pero las consecuencias negativas son mayores. por ejemplo. 
se da un proceso de crecimiento económico y a Ja par un grave desempleo. 
cosa que antes no sucedía. 

Otro factor negativo es que esta estrategia económica da fucr.....-....a a la.s 
grandes cn1prcsas que cornpitcn intcn1acionalmcntc y con esto provocan que 
las pequeñas y rncdianas c1nprcsas sin ranto poder declinen aún cuando 
intentan mantenerse en el increado provocando desempleo. 

La mano de obra es cada vez. rncnos solicitada por Ja alta tecnología y 
por lo tanto las empresas prefieren contrntar trabajadores eventuales. 

Por tales rnolÍvos el Estado ahora no puede cubrir por políticas sociales 
a la población necesitada y esto prop1c1a que uen Jos países 
subdesarrollados. los desempleados se oricn1cn a Ja economía infonnal y a Jos 
empleos por cuenta propia. con Jo que aumentan las demandas de políticas de 
salud .. vivienda y educación. Por ejcrnplo~ en l 981. en México, el empico por 
cuenta propia en sectores no agrícolas representaba 48°/o del total de Ja fucr..ca 
de trabajo; en 1984, en Ghana, el 68%; en 1984, en Ecuador". (J) 

Estos hechos son graves. pero uno de Jos más importantes es que el 
Estado en este modelo comienza a prestar menor atención a la situación 
social. Por Jo tanto los sectores privados comienzan a supervisar y financiar la 
política social. y esto acarrea la elevación de costos en educación y salud 
primordialmente. El Estado ahora actúa solamente en el renglón social. 
otorgando beneficio y servicios gratuitos y con finalidades políticas. 
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Cabe destacar que ..... Ja iniciativa privada (al intervenir en lo social) 
busca .expansión. poder y ganancias económicas. por lo cual se da un 
enc:ireciniiento de los servicios sociales. que se legitima con Ja idea de que la 
administración privada será más eficiente que la estatal. mas racionali7..adora. 
y acabará beneficiando a los usuarios. lo cual vari.a según el paísº. (4) 

Este modelo ha tenido diferentes repercusiones en el plano social en 
cada país y sus resultados señala Bertha Lemcr son los siguientes: Asia y 
sobre todo Asia Oriental logró combinar exitosa1ncnte una política de 
recursos humanos y una política económica (al ingresar al mercado mundial 
le trajo beneficios en los económico y en lo mundial). Europa al entrar a la 
economía internacional. enfrenta serios problemas sociales como las altas 
tasas de desempleo. Los Estados benefactores desarrollados en el continente 
europeo están en crisis (no pueden seguir saldando las políticas sociales. 
Europa del Este al entrar al proceso de transición hacia una economía de 
mercado. puede perder los beneficios sociales logrados en el mecanismo 
como son: salud. seguridad social y cobenuras amplias en educación. En 
América Latina al aplicarse e modelo neolibcral de 1980 a J 990. se presentó 
una década de crisis. empobrecieron los sectores asalariados. agrícolas y 
borocráticos. lo cual propicio que la gente no pudiera satisfacer como antes !"U 

alimenlación. vivienda y servicios. (Cepa), 1990). 

El modelo ncolibcral plantea que los Estados dejen de supervisar y 
controlar las cuestiones sociales y que pasen solamente. a examinar y 
controlar a la sociedad .... De acuerdo con esta nueva óptica. la sociedad civil. 
es decir las fuerzas privadas, la comunidad y la familia,. deben hacerse cada 
vez más responsables de lo social,. supervisar y financiar los servicios de 
educación. salud. seguridad. vivienda. cuidado del ambiente .... (5) 

Lo anteriormente mencionado se piensa porque la sociedad civil. 
comunidad,. familias. etc. ejercen una supervisión más eficaz y racional que el 
Estado, aunque pienso que será más dificil esto por la diversidad de 
pensamiento. objetivos y criterios. 
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Este último argurncnto se .afirma con Jo que menciona Pilar Denegrí. 
Subcoordinadora de Ja Dirección de Alención a menores y jóvenes del 
D.D.F.:º No existe atcnc1on permanente para los niños huérfanos. 
dcsarnparados y de Ja calle. •Los rnodclos de atención gubernamental cr'1n tan 
obsoletos que fracasaron todos. Y asi el problema quedó totalmente en manos 
de Ja beneficicncia pública"". 

Al observar a las diferentes ONGS observo que existen algunas con 
bases políticas. religiosas. cconón1icas. que por lo tanto scrú casi imposible 
que se unan para resolver Ja cuestión social. rnicntras que el Estado se dedica 
a Ja expansión del capitalisrno. del orden mercantil y de las ruerJ'..as privadas. 

Un Estado debe mantener fo sobcrania y proptcrar Ja cooperación 
social, el buscar el bien de Jos otros y las aspiraciones companidas. Trotsky 
en Brcstlitovsk (Ja politica con10 vocación) decía <tuc uTodo Esbdo se funda 
en Ja fuerza"". Pero no en el abuso de autoridad y arbirrariedad. sino en un 
Estado con Derecho y Jcgiri1nidad. 

Si en un pais no se atienden Jas dcn1andas de la población. ni se alcanza 
Ja justicia social y es deficiente Ja administración pública. asi como existe una 
pobre7-a extrema y corrupción, etc. es tic1npo de que se de una Reforma de 
Estado y éste opte por un modelo de dcsarroJJo disrinto al actual. 

Porque la Rcfonna del Esrado no es otra cosa mas que una petición o 
demanda de la sociedad. Es eJJa quien conoce los defecsos, virtudes, logros y 
fracasos del Estado ..... Ni el gobierno, ni los grupos de opinión inventan la 
necesidad de Jos cambios en los órganos del Estado. Ella surge claramente de 
la demanda de millones en todo el país". (6) 

En la Historia de México se puede observar que el Estado ha tenido 
dif"ercntes etapas de transición. menciona José Juan Sánchc7- La primera fue 
con Miguel de la Madrid donde se dió: 
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• Un desmantelamiento del Estado Bienestar. 
Surge paulatinamente el Estado Nc:olibcral. 
El"fin dCI populismo y de la expansiva intervención est;ital. 

• La privati2".ación de las empresas públicas. 
• La c:lin1inación sistemática de los subsidios. 
• La hiperinnación. 
• El descenso en el crecimiento del PIB. 
• La reducción del gasto público y el ingreso d~ Mt!xico al G/\."rr. 

La segunda etapa fue impulsada por su sucesor Car-los Salinas de 
Gonari donde se reformó: 

• La economía. 
• La política 
• Lo social (en forma gradualmente). 
• Lo administrativo. 
• Lo ideológico. 
• Lo internacional y la inatcria constitucional. 

El Sexenio Salinista llegó con tres propuestas de cambio: 

• DEMOCRACIA 
•RECUPERACIÓN CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 
•BIENESTAR POPULAR 

Y según Alberto Aziz Nassifmenciona que se promovieron tres programas: 

l. CAMBIOS DE LEGISLACIÓN ELECTORAL. 
2. APERTURA ECONÓMICA 
3. PACTO (estabilidad y crecimiento) Y PRONASOL 

Los resultados fueron (de cada uno de los tres): 

1. Una contrnreforma 
Bondades indiscutibles 
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Resultados con avances y retrocesos 
Problemas graves: Zonas de apenura y zonas controlado:1s 

H.égirncn de partido único 
Sistcn1a·mixto de presentación. 

2. Una política ncolibcr01l de pdvati7..ación de empresas 
Estado propietario = Estado que no cumple con sus obligaciones. 
Estado injusto=- Estado que no resuelve el regazo y desigualdad social. 

Venta de empresas que no resolvió el plan de ayuda a los mas 
desprotegidos. 

3. Progra1na de carnpailu priista. 
En materia del Campo. el pr-ograma desmoviliza a los grupos menos 

productivos. 

Y aunque Salinas creó el programa de solidaridad y lo promov10 
ampliamente. Lorenzo Mcycr menciona que el resultado concreto de ésta 
política - las cifras de la distribución de la riqueza - muestra que. corno en 
otras michas áreas, lo que hizo fue realmente Jo contrario de lo que dijo: 
favoreció a los pocos y aumento la distancia entre los grupos y clases. 
Mientras exaltaba una solidaridad ficticia. disminuía la real. 

uLa política social establece la diferencia fundamental entre liberalismo 
social rnexicano y lo que se ha dado a llarnar el ncotibcralisrno. lo cual 
postula que la mano invisible del libre mercado es suficiente para responder a 
los tres problemas básicos: 

• EL¿QUÉ? 

• EL¿CÓMO? 
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• Y ¿PARA QUIÉN PRODUCIR? 

Pero la reforma social es una vertiente de transforn1ación que rcmontn a 
Ja crisis de la política social del Estado Bcnctbctor y su relación patcn1alisra 
con la sociedad". (7) 

La rcfonna social necesita dar un carnbío. puesto que Ja sociedad civil 
demanda una participación mñs eficaz del Esrado. mas justicia y equidad. 

Una de Jas funciones del Ncolibcralismo para ingresar sus tesis es la de 
firn1ar acuerdos y cartas de intención suscritos con10 garunth.1 par:i así poder 
obtener Jos privilegios y apoyo financiero. diversos organismos corno el 
Banco Mundial y el FMI. ºTales rcconu~ndacioncs se i1nponcn gcncr::1hncntc 
anexando a las cartas de intención o en acuerdos paralelos. clüusulas en las 
que se sugiere Ja adopción de lineamientos generales de política social. 
mismos que cada país adapta a sus nccesid~1dc.s. a partir de lo:-. siguientes dos 
modelos: 

• El modelo inspirado en el PROGRAl'vfA NACIONAL DE SOLID,\RIDAD 
DE MÉXICO. 

•Los Fondos de INVERSIÓN SOCIAL". (8) 

Pero aunque con estos programas se intenta erradicar las causas de la 
pobreza. las políticas sociales que rcali.7-a el neolibcralisrno no hacen otra cosa 
que; 

1) ºLa permanencia de Ja hegemonía estadounidense en el continente. 

2) Evitar cvcntun.Jes brotes de violencia como resultado de Ja disminución en 
Jos niveles de vida real en las naciones en donde se aplican los prograrnas 
de F.M.I. Julio Boltvinik. de EL COLEGIO DE MEXICO señaló que este 
tipo de prognunas esta destinado a ... paliar los efectos más dr.:unáticos dcJ 
modelo económico. co1no desnurrición y analfabetismo. previniendo 
desordenes sociales y dcsasrres electoralesº. 
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3} Crear el clinia propicio para Jos inversionistas extranjeros~- (9} 

An1c todo eslc panorama. cabe dc:stacar que si cJ gobierno se retira 
poco a poco de la cuestión social y dtja todo en manos de la sociedad civil, 
csr:o pn>picia que en cuanto aJ poblc:rna de Jos niños de la calle ahora sea Ja 
asislcncia privada la que apoye y gWe a la niñez desvalida en México. Es aquí 
dlxidc se puede observar una de las muchas causas del problema en cuestión. 
No solaanc:n.te f"racasan las instituciones oficiales de asistencia social. sino que 
las ONG's carcccrán de apoyo cCcctivo por panc del gobierno. propiciando Ja 
poca cf'cctividad de las políticas C111pleadas por parte de estas asociaciones. 

El modelo ncolibaal prumut..-vc sus programas sociales. pero es 
ncccsario conocer en primer lugar qué es una política social. su irnportancia y 
quién las crea .. a.si como su prohlC111.ática y saber su forn1ulación parJ entender 
corno se n::alizan los programas de asistencia privada en las diferentes 
Instituciones que trabajan con niños de Ja calle. 
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l.1 La Política Social. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial los paises yuc corncn.:t'...aron a 
industrializarse comcn7...aron a prestar rnayor atención a los sc:rvicios sociales. 
Desde esos 1nomcntos hasta nuestros tictnpos Jos gobiernos han expresado su 
necesidad de una poJitica social como un instnJmcnto p:1ra rncjorar Jos niveles 
de vid<J de Ja población. 

Pero en México, n1ás que introducir a la política !'>ocial. . se acuflaron 
térnlinos como ºasistencia social ... "previsión sociar·. "'politicas para Jos 
grupos de rncnon:s ingresos". etcétera .. Es rn.:is. Ja polí1ica soci:1J en un 
sentido eficaz y eficiente de Ja fonnaciún de capucidadcs h:isicas para la 
población que no las tiene. no forrnó panc de las con~idcracionc.s de 1:1 agenda 
desde un prin1cr momento ... ( JO) 

Cabe rnencionar que Jos n1odclos de dcsarroJJo irnplcn1cntados en cada 
país llevan implícitos algún aspecto que orienta hacia la cuestión socinl. El 
modelo de dcsarroJlo de ,Cregrnit..~.I!J.Q __ 1_1:1cia <lfucr:_;~ (donde Jos países 
latinoamericanos se dedicaban en gran parte a exportar bienes primarios) no 
tenían corno parte esencial a In: política soci<..11. puesto que su énfasis social 
era: cuestión de policía. autoprotccción (privada) y crear Ja nación. 

En Ja fase de sustitucron de importaciones donde se buscaba el 
desarrollo interno. se dio mayor imponancia a Ja protección del trabajador 
asalariado. a crear .. clase media ... pero este modelo ... ºcornenzó a exhibir 
crecientes dificultades. lo que llevó a Jos grupos que veían n1cnguados sus 
beneficios a presionur para apoyar sus intereses. y al deterioro de Ja 
convivencia y de la vida política y facilitó el surgimiento de gobiernos 
autoritarios. que algunos interpretaron como In via para profundi7...ar el 
capiralismo ... ( 1 1) 
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Rolando Franco. Dire>etor de l;t I::>ivisión de I::>csarrollo Social. CEPAL. 
menciona que el siguiente 1nodclu que tenia como énfasis social la inversión 
en capital hu1nano fue el llamado: M_n:d_c_J_q _ _p<,)St~iqL-tl fli_t_1.~_!;:. cuyos criterios 
cconón1icos son: ~1) alcan:r .. ar o respetar los equilibrios n1acrocconú1nicos; b) 
reducir la t;1sa de int1aciún; e) retirar ul Estado de cicrtus :.hcas. en las que 
serian n1as eficientes los actores privados; d) ¡n.1n1cntar las exportaciones; e) 
elevar tu con1pctitividad de los pn.xluctorcs nacionales; y f) rriodcnü:rar el 
aparato público. Pero al poner en practica estos criter-io~~ n1ucho:; p:1i:~es 

tuvieron que aplicar grandes politicas de estabili:t . .aciún y ajuste que dieron 
como resultado en la n1ayoria de los casos elevados co~tos sociales. 

La prcocupai.::ión principal de un gohicrn.o y <le tod;.t la conn1nidad debe 
ser que Ja cre;.ición de )as condiciones sociales, políticas y cconú1nicas. logren 
y conserven en todos sus integrantes. un nivel hurnano di~no. que garantice 
su subsistcni:iu y una situación lo rn:.ís favorable posible. 

i\ctualn11..:ntc. en nuestro país. las políticas sociales existentes se 
encuentran enmarcadas en los efectos de.: una profunda crisis cconón1ica que 
ha implicado un claro retroceso de los niveles de vida de la población al 
mismo tiempo que una enorme concentración del ingreso_ La Ciud~d de 
MCxico y su área metropolitana es el asentamiento urbano 1nás extenso y uno 
de los más poblados del mundo. constituyendo un polo de atracción político. 
económico y social. en la cual la incidencia de 1núltiplcs factores recrudecen 
los problemas de la vida diaria. de la dotación de servicios. de la generación 
de empleos. de la seguridad pública y la asistencia social entre otros; dicha 
demanda cstú en rclnción <lircctn con su alL-i. tasa de crccin1iento dcrnogrático. 
lo que presiona y atenta a la capacidad real del Estado para 5atisfaccrlos; las 
consecuencias sociales de esta situació·n afecta sobre todo las relaciones 
interpersonales y su conducta ante la :.;ocicdad. creando con t:llo un constante 
desafio a la seguridad e integridad de las personas que han hecho de esta 
metrópoli su entorno de desarrollo. 
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EnriqLJc Raillcres rnencion.a que la polític;1 social debe ser una política 
de Estado. incJuyent~. participativa y corresponsablc; rnú:-> cficiL~nrt: L'n sus 
acciones y. dentro de lo posible. prevea Jos cfL·ctos de las rccstn11.:tur:Ki,111cs 
económicas. 

El dcs~1rr0Jlo desigual en Ja ciudad y el aho grado <le rnígraciún d1.:I 
interior <le Ja RepUbJica han creado fcnórneno.s socialc.s corno Ja rncnUicidad. 
indigencia. rnarginaciún. dcsernpko y los nirios de 1:1 t.•alle. entre otros. l .as 
políticas sociales deben irnpulsar Ja protccciún a todo:-; los n11.:xicanos 
neccsirudos. brindando servicios y prestaciones opunuru1'.'>, cficacc.s. 
equitativos y hurnanitarios. que coadyuven cfcctivarncnrc al nh..•jor·:uuicnro de 
sus condiciones de bienestar social, con c:I ap<.1yo de la~ con1unidadc~. y del 
gobierno para asc:gurar sus recursos necesarios. 

Para rcsoJvcr el probJcrna de Jos n1nos de Ja calle. cs necesario la 
creación dl." politicas 5ocialcs intcgralcs. C'abc dc:<>tacar que ·· .. la politíca 
social persigue incorporar u los individuos que Jo requieren a una vida digna y 
equilibrad<:1 en Jo ccnnúrnico-social. principaln1cnte rnenorcs en L'Stado de 
abandono u cn g~neral dcs~1n1parados y rninusvúlidos así conH> tan1biCn 
irnpulsar su pro1ccción. brindando servicios y pn:stacioncs oportunos. 
eficaces. equitativos y hun1anitarios que coadyuven efcctivarnt.:ntc al 
mejoramiento de sus condiciones de bienestar social~ con el concurso de las 
comunidades y de los tres niveles de gobierno con10 medio eficaz para 
asegurar Jos recursos necesarios".( 1 .2) 

Retornando la idea de Enrique flaillcrcs, en cuanto a que el responsable 
de garanti:l'__..,r a Ja sociedad civil un desarrollo de sus potenciales y 
capncidades diversas es el Estado, entonces en éste el que debe crear políticas 
que satisfagan las nl."ccsidades de salud~ alimentación. scguridnd persona:) y 
pública. educación, etc. Aunque cslo no será logrado por sí 1nis1no. sino a 
través del conjunto de instilucioncs estatales y sociales existentes. 
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Toda polític.a social debería incluir acciones especificas para prevenir, 
preservar o restituir la integridad y vitalidad fisica y 1ncntal de los individuos 
en todas las esferas dondt.: pueden estar expuestos a distintas circunstancias. 
Las políticas sociales son un rnodo de L.ICción solo concchihles por el Estado y 
éste tiene la fitcultad de regular, intervenir, irnpedir. con1pcnsar o reajustar los 
efectos indcscahlcs de la Júgic;1 del rncdio <le sus propias ;u.:l.".ionc~~-

No sola1ncntl.! el Estado es el encargado de crear progranta~. sociales, 
sino que los ... ··prograrnas de c.Jcs;trrollo orientados a Jos pobres y el fonH .. "nto 
de grupos de auto <.lj'tJ<.fa ;1 través de organizaciones de asistencia social 
extranjeras no gubcrnan1cntalcs pueden ser evaluados tarnbién corno una 
forma política social sch:ctiva y enfocada en la pobla1..:iún pohrc como grupo 
mcta".(13) 

Las funciones de Ja política social pueden ser scpar..J<las y llevadas a 
cabo por otros subscctorcs: filantrópico o voluntario, comercial e informal 
(Bustclo, 1989) Incluso en algunos paises. las organizaciones no 
gubernamentales manejan más recursos que el propio sector social estatal 
(Anaya, 1990). 

Parece sorprendente pero uLa familia (sector informal), por su lado, ha 
sido siempre Ja principal prestadora de atenciones sociales. incluso la 
principal educadora, y muy paulatinamente fue siendo sustituida por el Estado 
y otros agentes sociales. Sin embargo, su papel continua teniendo 
fundamental in1portancia, pese a lo cual no suele ser to1nada en cuenta en el 
diseño de los programas sociales .... ( 14) 
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- A.I respecto Karin Stahl scri.ala que: .. El l3unco Jntcrarnericano de 
Desarrollo. en su concepto de una rcfonna social para Lutinoarnérica. le 
ndjudica una gran responsabilidad a la ºsociedad civil .. - asociaciones 
públicas. organi:r..acioncs <le base. ()NGs. al igual que cn1prcsa•• privadas con 
fines de lucro en la seguridad social. [)e acuerdo con estt-~ cnfoqtlL", el Estado 
debe transferir progrcsiv;1n1cnlt: a esas organizaciones Ja rcspor1· .. 1bilidad de 
fncilitar y llevar adelante los .servicios sociales ... ( 15) 

Para tratar de resolver los problcrnas sociales (con10 son los nir\os de la 
calle) la sociedad debe asu1nir una n1ayor responsabilidad, esto es, que las 
organi7_..-icioncs de la sociedad civil. tanto las c1nprc:sas priv;1das con10 las 
organizaciones sin fines de lucro deben aurncntar su participa<.::ión en el 
ofrecin1icnto de programas y servicios sociales. cfic.acc!'i c integrales. que 
satisfagan no a un sector en particular. sino a gran part..:: de la so~icdad. 

l lasta aquí hcrnos visto que la política sociai si se aplica con dcstrc7...a, 
propiciara soluciones efectivas. pero es necesario acercarnos ;d concepto en si 
de Jo que es la política social~ así corno conocer su formulación. 

2.2. l Acercamiento al concepto de Política Social 

Las políticas sociales son de gran imponancia. pero su concepto es m<is 
dificil de definir en el álnbito político_ Cabe destacar que todos los gobiernos 
tienen algún tipo de política social. aunque no todas ellas logran su objetivo. 
puesto que los beneficios que otorgan llegan a los que no los requieren y 
nunca llegan a los sectores mas pobres. 
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Cuando hablnntos de política social. se considera que existe una arnpfia 
garna de entbqucs que llegan a derivarse de orientaciones de canicrcr politico. 
ético e ideológico. En estos úllimos rien1po.s se ha identificado a la política 
social c.:on ·· ... cornbatc/crradicación/ahatirniento de la pobrc:z.a; pero esto. es 
demasiado estrecho y an1plio a Ja vez. l)cn1asiado an1pJio porque si sola In 
política social no puede ac:.ih;:1r con la pobrcz.a; dcrn<.isiado estrecha porque 
tienen mlJltiplcs objetivos y no se rjgc solo a Jo~ pobrcsu.(J 6) La Polilica 
Social no es tan sólo destinada a los scctorcs n1as cn1pobrccidos, existen 
políticas sociales en materia de salud~ vivit:nd~"l, educación~ nutrición, cn1plco. 
Asistencia, t:IC,. La pobreza no es Ja única cau~anh: de Jos problcrnas de un 
país. existen los asuntos de cont.a1ni11ación, narc(lu·úticu. ch.: . 

. Así. tcncn1os que desde un enfoque: •·¡_a política social puede 
concebirse en dos .sentidos. En el amplio y restringido. En el prin1cr sentido. 
la politica social se n:ficrc a la aspir:.sciún. al conjunlo de Jos fint:s y valores 
condcnsndos en la csfcr..i estatal que upclan al orden social y al tipo de 
sociedad al que dicha con1unid;1d política aspira. En el segundo sentido, 
restringido. Ja polítjca socinl significa un curso de acción especifico que toma 
el gobierno en materia de bicncstarisn10 o desarroJlo social. acepción estrecha 
que distingue un caleidoscopio de acciones estataks: asi podemos anotar Ja 
política industrial. la política agrícola. Ja politica industrial. la poHtica 
agrícola. Ja política financiera, ere."( J 7) 

Por otra parte: .. La política social es el conjunto coherente y racional de 
medios y acciones cuyos objetivos son el de coadyuvar al logro de Jos 
propósitos constitucionales de justicia socia plena, con libertad y en igualdad 
de oportunidades para todos Jos mexicanos u.( J 8) 
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Existen diversas cnttcas a las deficiencias de la política socí~tl 

tradicional unidas a la creciente pobreza .... Los que abogan por una política 
social univcrsalista que incluya •• lodos los sccton~~ de Ja población. 
utilizando el argun1cnto de la responsabilidad social que tiene el Estado de 
garantizar el acceso a la educación. la salud, la alírncntaciún. vivicn<la y 
asistencia en la vejez a todos los c.::iudadanos ... ( 19) 

Esta idea a mi parecer excluye a grupos contiguos: por ejemplo en el 
caso de una estrategia orientada a los pobres se excluiría a la c.::Jase media 
empobrecida. Por otra parte. existe el argumento de·· ... la política prolctic.::a. la 
cual menciona que la escasez de recursos financieros exige la concentración 
de los nicdios disponibles en Jos sectores más necesitados de la 
sociedad 09.{20) Si hicn todo este acercamiento al concepto de política social 
nos lleva J reflexionar que la teoría con todas sus letras es sensata y ~ficicntc. 
también es necesario conocer si esta teoría es llevada a la prüctica o es mas 
bien un asunto puran1cnte teórico e ineficiente. ;.Que.! dice la prúctica en este 
sentido? ¿Qué problcrnas existen en la fnnnulaciún de políticas sociales?. etc. 

2.2.2 Problemática de la Politica Social 

Con10 ya se ha rnencionado. no todas las políticas sociales logran sus 
objetivos. Muchas veces se destinan importantes cantidades de recursos 
cconón1icos. pero no se le da una i111portancia global a verificar como se 
asignan los rnismos. Esto provoca beneficios para quienes no lo requieren y 
que los sectores rnas pobres carezcan de ellos. 
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Uno de los problemas que tiene la política social. es que n1uchas veces 
los gobicn1os no se sientan a reflexionar sobre los necesidades de la 
sociedad. No bastu dar respuestas a problctnas que van apareciendo en el 
carnino. 111as bien es necesario que se de un proceso r..1cional para prevenir los 
rnalcs. 

Los problcn1as propios de la agenda gubernamental deben ser rcsuchos 
en el ticrnpo exacto. y las poHticas socialt:s deben dirigir-se hacia la atención 
de las c~1p::icidadcs b~sicas, corno salud y educación. lo cual no se observa en 
la realidad. 

Los pr-oblcrna.s existentes en las politicas sociales son hctcrogCncos. por 
cjcn1plo ... n en la 111ayoria de los paises de /\.111Crica Latina los gastos públicos 
destinados a servicios sociales retrocedieron con~idcrablcn1cntc en los valores 
absolutos durante los años RO'. En la mayor parte de los países disminuyó 
también la participación relativa de los gastos sociales en los pre.supuc:stos 
estatales".(21) 

uconviene tener en cuenta que entre los énfasis que definen los 
planes de gobierno y el ejercicio final de las políticas que se emprenden~ 
media no sólo la escasez de los recursos .. sino también la conducción 
estratégica real por 1nedio de la cu.al se apoyan más unas áreas de política que 
otras. Dicha conducción cstn1tégica ha obedecido, corno hc1nos querido 
suger-ir~ a la racionalidad política de la tarea gubernamental en el contexto de 
un sistema político confeccionado para un partido hegemónico y para una 
sociedad organiz.ada corporativamente y 1nucho menos plural que la que 
existe en el prcscntcn.(22) 

41 



·La aúscncia de n1ccanis1nos de control y evaluación. tanto en el diseno 
de nuevas políticas y programas. así como del dcsempcrio de quienes los 
llevan u la práctica. provocrt que l.as burocracias y los grupos organij"ado:. s~ 
ben~ticien y no Jos grupos 1nots necesitados. 

lrma Arriagad.:t funcionaria de Ja [)jvjsión de Desarrollo Social dL· la 
CEP.AL n1cnciona que existe unn tendencia en los paises de Ja región de 
América Latina de scparJr dos conjuntos de políticas: Ja politica social y J.a 
económica. y se descuida en la rnayoria de Jos cnsos los vínculos entre an1bas. 
No se entiende que las dos persiguen Jos rnismos objetivos y rara vez se 
analiza su fuerte intcrrclaciOn entre ellas. 

México pndccc una crisis social y un alto crnpohrecintienro de gran 
parte de su población. y ante este punora111a. Je toL'a a Ja política social 
contrarrestar las consccucnci•ts negativas de Jos .actuales progr¡1mas fallos de 
lógica y sensibilidad. 

El Banco Mundial serlilla que la política social del Estado debe 
..... concentrarse principaln1cntc en programas de asistencia social o 
•amoniguación• dirigidos a Jos pobrcs"º.(23) Pero la rcalidLJd es contraria a Jos 
señalamientos expresados y vistos en nuestro país. 

Recordando Jo dicho anu:riorrnentc de que no sol::.unentc el Estado es el 
encargado de crear programas sociales. sino que también la sociedad civil a 
través de fos ONGs e IAPs tienen Ja facultad de realizar éstas políticas 
sociales.. cabe destacar que: "ºEn muchos países las ONGs con10 
organizaciones ejecutoras sólo han tenido una pcqucila participación en Ja 
concepción u evaluación de los puntos esenciales a pron1ovcr. lo que ha sido 
objeto de repetidas criticas por parte de estas organizacioncsº.(.:?4) 
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2.2.3 Formulación de Políticas Sociales y su Instrumentación 

El Estndo es el cnc:ug;1do de dar respuesta a la!i <lcrnandas de Ja 
sociedad civil para esto tiene que rcnlizar las polític;ts que in1plican dar un 
desarrollo a la con1unidad. 

Para la fonnulación de las Política:-. Sociales es necesario que c.""'Cistan 
demandas sociales. Angel E. Alv;ircz Oía/. en su docun1cnto Serie tcn1as de 
coyuntura en gcs1ión pública n1cnciona que la demanda social es una 
necesidad o aspiración insatisfecha o no plcnan1crHc satisfecha; c.stas pueden 
ser manifiestas o latentes. Cuando una dc111anda es ~xprcsada por un grupo. o 
uno o más individuos que piden una rc~pucsta a una insatisfacción 
subjetivamente scnlida se le Jlarna rnanifie~t~I. Por cjernplo una concc:ntyación 
de una comunidad en Ecatcpcc que prolesta cnfn.·ntc de las autoridades de ese 
municipio para solucionar el problcrn~• de falta de luz. 

Una demanda latente es cuando. al.in sin ser expresada como una 
necesidad subjetiva por parte de alguien puede determinarse que ya esta 
presente objetivamente como necesidad o carencia no satisfecha para un 
determinado grupo o para un cierto nú1ncro de individuos. Y mediante el 
análisis político se puede conocer Ja potcnciaJjdad conflictiva de las 
demandas latentes y Ja probabilidad de que se manifiesten en un lapso dado. 
Una de estas demandas es el problcn1a de Jos niños de b. calle. 

Esta demanda latente ni estallar puede producir una dcsestabilidad 
fucrtísima. ¿Qué sucederá cuando Jos nitlos de Ja calle de 6 a JO años crezcan 
y se conviertan en jóvenes de 18 años? Tal vez serán drogadictos. violadores. 
homicidas. ladrones. cte. Por esto es i1nportante que no sola1ncnrc se den 
paliativos a esta problemática púr parte del Gobierno. sino se incluya en la 
agenda públicn. 
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.. La cual hace referencia al conjunto general de controversias poi iticas 
que cntr~n dentro del rango de las que atañen y merecen la atención legitima 
de las o.iutoridades políticns ... un tenia de Ja agenda abre Ja discusión sobre Ja 
naturaleza. clasificnción. causas y cvo.1luación de la imponancia de un 
problema". (25) 

En el terreno de las políticas sociales se c.xprcsa que para Ja solución de 
un problcrna es mejor la no solución. 

Para la formulación de políticas soci::sh:s. es conveniente conocer las 
relaciones entre el Estado dernocriltico y la sociedad civil. Esto dará como 
resultndo (si existe un gobierno responsable) una sociedad activa y 
participntiva. 

No puede existir una política social efectiva si no se han realizado 
investigaciones sociales para su elaboración. El investigador tiene que tener 
capacidad de análisis. de gestión. consenso. c;.spacidad de crear preguntas y 
respuestas. concenación. etc. 

Para formular políticas sociales. es necesario identificar que existe en 
primer Jugar dos tipos de pobreza: ... La estructural y la nueva. Como pobrcz.a 
estructural se entienden los sectores marginados de la sociedad que 
permanecen tradicionalmente excluidos del circuito formal de la economía a 
causa de una estructura de producción estructuralmente heterogénea. y que 
solo tiene un acceso limitado e insuficiente a las ofertas de empico y 
educación. Los nuevos pobres abarcan los grupos sociales que fueron 
ºlicenciadosº a consecuencia de la crisis cconón1ica y de la política de ajuste 
estructural: trabajadores y empicados que fi.Jeron despedidos de las empresas 
públicas o privadas del servicio público. jóvenes desocupados. pensionados y 
personas jubiladas prc1naturarncntcº.(26) 
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Pero cabe destacar quo existe una distinción notable entre íormación y 
formulación de políticas ..... EJ término formulación es usado. a veces. para 
hacer referencia a una fiise supuestamente inicial en el proceso en Ja que se 
definen objetivos y cursos de acción en relación óptima. Otras veces, el 
mismo término hace referencia ni proceso en sus conjunto. En cualquier caso. 
la noción de la fonnulación conduce a suponer que existe un mecanismo o 
procedimiento de cálculo o de liberación que permite determinar la relación 
óptima entre medios fines ... (27) 

AJ rcspcclo Juan Montes de C>ca .. menciona que Ja formulación de las 
políticas sociales se puede rcali;r .. .ar por lrcs vcnicntcs: 

J. Estado (Instituciones Públicas) f-fombrc 

2. Sociedad (ONG"s) Sociedad Civil 

3. Agencias privadas (Encargadas de proponer modelos de solución a 
problemas de contingencia y alta incertidumbre). 

La Sociedad y las Agencias Privadas formulan estas políticas en 
copanicipación con el Estado. 

Así mismo se realizan en primer plano: 

• Diagnosticando el problema 
• Identificando los actores (Entes que participan directa o indirectamente) 

Analizando los escenario posibles (¿Qué pasaría si?) 
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Enrique Baillcrcs n1cnciona que en México Ja encargada de formular 
las políticas sociales es la Secretaria de Desarrollo Social. uAsín1is1no, Ja 
Secr-eUlría de Dcsamollo Social presenta entre sus atribuciones Ja 
formulación e irnplcn1erua~ión de la política de vivienda. así con10 la e.Je 
desarrollo ur-bano. cntrc otras facultades asignudas. Sin embargo <lcutro de sus 
atribuciones de ley, destaca el disciio. coordinación, t:jccución, control y 
evaluación del Progr-an1a para Superar Ja Pobrez;1, el cual presenta objetivos 
claramente explícitos para incidir en cl fenómeno de 1~1 pobrc7 ... a que aqueja a 
grandes sectores de la población''. (:!8) 

El no formular debidamente las Políticas Sociales pr-oducc problcn1as 
muy serios. Es necesario que el Gobierno y In Sociedad Civil creen políticas y 
progranws sociales que se integren e interrclucionc.:n con las estrategias 
económicas. lJnn de t¡¡ntas políticas que el gobierno ha creado en el periodo 
de 1988 en adeJantc 9 es el prograrn;.i Menor c.:n Situación Extraordinaria del 
DJF Nacional._ el cual es una aJtern.ativa de solución para la problcrnática de 
los niños de Ja calle y que .será sujeto a descripción y crítica a continuación. 
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CAPrTULO 3 

3.1 ¿QUE ES EL DIF NACIONAL? 

El 1 O de enero de J 977. por Dccrero Presidcnci.:11 publicado en el Di.ario 
Oficial el 13 de enero del mismo mio. se creó el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la fanlilia. como un organisn10 público dcsccntrali7...ado 
que surgió de Ja fusión de Ja Institución Mexicana de Asistencia a Ja nificz y 
del Instituto Mexicano para la Infancia. 

En 1982 el l:>IF se incorpora al Sector Salud y .. en 1983 se reestructura y se 
moderniza y. recibe la totalidad de sus instalaciones y al personal dedicado a 
la asistencia social. 

El 9 de cncru de 1986 se publica en el Dinrio Oficial de la Federación. la 
ley sobre el Sistema Nacional de Asistcnci:::t Social. derivada de la Ley 
General de salud. 

El 13 de Septiembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación .. el estatuto orgri.nico del Sistema Nacional para el DJF. que 
establece su organización y las funciones de cada una de las áreas que Jo 
conforman. 

Sus actividades y servicios se orientan a la promoción del bienestar social 
de Ja niñez.. la familia y la comunidad. 

EJ Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Farnilia DIF lleva a 
cabo sus acciones a trnvés de 4 prograrnas y sub - progrnrnas específicos: 

49 



1. DIRECCION DE INTEGRACION SOCIAL Y ASISTENCIA 

1. 1 Asistcnci,;:1 a discapacitados 
1. 2 Protección y Asbtcncia a población t..•n dcsarnparo 
1. 3 Casa Bogar para niñas y varones 
l . 4 Casa Hogar para Ancianos 
I. s Protección a Jndigcntcs 
1. 6 ln.srituto Nacional de Salud f\..1cnt~tl 

2. DIRECCION DE CONCERTACION Y APOYO A PROGRAMAS 

2. l Desarrollo lntcgr.;.1J del Adolescente 
2. 2 Prognama J\.1enor En Siruaci<jn Exrranrc.Jinarh1 
2. 3 Red l\1óvil Nacional 
2 . .; Progranlas Coordinados de salud 

3. DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL 

3. 1 Cocinas populares y unidades de servicios Integrales ºCOPUSln 

4. DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA 

4 . 1 Defensa del menor 

S. DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

5.J Racione~ Ali111cnticias 
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3.2 PROGRAMA M.E.S.E. (Objetivos) 

Este progran1a tiene con10 objetivo prevenir la expulsión y abandono del 
menor de su núcleo fan1iliar. así con10 prornovcr cambios en las condiciones 
de vida del niño callejero con el propósito de propiciar su adecuada 
integración :J la sociedad. 

Sus vertientes son : 

l rn. Atención din.:cta al rncnor callejero 
:!da. Prevención de zonas expulsoras 
3ra. Atención en consejos tutelares 

Además se proporciona atención a n1cnorcs en situación dificil. sujetos de 
asistencia social. a través de programas de formación. con la finalidad de 
lograr su integración familiar. social y/o su autosuficiencia con10 persona 
creativa. ütil y productiva para él mismo. su familia y su patri;;:s. 

El modelo esta fundan1cntado en la educación valoral y todos Jos 
aspectos que en ella se incluyen. Por lo tanto las instituciones que atienden a 
menores sujetos de asistcnci.a social, están obligados 41 conservar 
permanentemente 1.a responsabilidad de libertad. dignidad y justicia en un 
marco de igualdad y respeto a la vid.a propia y de los dcn1ás. 

Los aspectos antes n1cncionados son importantes ya que son una base del 
desarrollo de Ja sociedad y sus valores como: fraternidad, dcrnocracia y amor. 
Bajo estos conceptos los n1cnorcs atendidos desarrollan unn pcrsonnlidad 
integralmente sana y en armonía con su entorno social. 
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Es.te modelo tumbién tiene como propósito el desarrollo de una educación 
en valores. que prornucva en los menores, padr-cs de familia y per-sonal de las 
Cas3s Hogar una toma de conciencia. La finalidad es desarrollar en las nuevas 
generaciones principios de valor-. ayudar o cr-car- norrnas concrctns y 
finalmente colaborar en la adquisición de hábitos de conducta. 

Se trata de un tipo de educación en la que los rnenorcs pucd:u1 ver la 
renlidnd desde otra perspectiva. 

Un propos1to muy importante dentro de este pr-ograma es favorecer la 
integración del niño a la sociedad. corno un ser que observa. distingue. valora. 
integr-a y pueda modificar- su an1bientc de una manera constructiva y 
promover sus avance hacia la autonon1ia. logrando una c;:1pacidad para 
desarrollarse y forrnarsc para do1ninar las relaciones con el n1undo. 

En cuanto al Perfil de los menores: el 1ncnor sujeto de asistencia social es 
todo aquel entre O y 18 afias que se encuentra en situación dificil. entendiendo 
por ésta: 

l. Estado de orfi1ndad parcial o total abandono o extravío· 

a) Orfandad parcial. Ausencia por la muerte de uno de los padres. 
b) Orfandad total. Ausencia por la muerte de muerte de ambos padres. 
e) Abandono parcial. Ausencia voluntaria de uno de los padres. 
d) Abandono total. Ausencia voluntaria de an1bos padres. 
e) Extravío. Pérdida temporal del lugar de pertenencia. 

2. Rechazo farnilinr o cxoosición voluntaria: 

a) Rcchnzo fan1iliar. Familia integra.da o desintegrada que no acepta o 
repudia a uno o varios. d.c sus 1nic1nbros. provocando daño emocional y 
afectivo. 
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b) Exposición voluntaria. Voluntad rnanificsta de uno o ambos pildrcs para 
poner legalmente n su hijo (a) a disposición de las autoridades. 

3. Maltrato fisico mental y/o sexual: 

a) Maltrato fisico. Es el daño ocasionado al menor afectando su integridad 
fisica. (lesiones) 

b) Maltrato cn1ocionaL Es el daño a su dignidad que afecta en la conducta 
del menor. 

e) Maltrato sexual. Se puede considerar desde; tocamiento, hostigamiento, 
abuso sexual, incitación, violación. Afectando la integridad flsica y 
emocional del menor. 

4. Ambiente familiar v socl;!l_q~nQil.c; en riesgo e impide el desarrollo 
inl=mJ.;. 

a) Ambiente familiar. Medio poco favorable a causa de conductas 
antisociales y negativas de los pac.frcs o cualquier otro micrnbro de la 
familia. 

5. Desintegración familiar-

a) Rompimiento del núcleo familiar, por abandono o muerte de uno de los 
padres, quedando desprotegido el hogar. 

6. Enfermedad incapacidad ocrrnancntc o transitoria de los padres· 

a) Enfermedad o incapacidad pcnnancntc. Enfermedad fisica o mental que 
no tiene curación o recuperación. 

b) Enfermedad o incapacidad transitoria. Enfermedad fisica o mental que 
puede tener curación rehabilitación y recuperación. 
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En cuanto a Ja Atención Integral se toman en cuenta Jos siguientes 
punr_Os: 

J. Necesidades Básicas Universales: 

•vivienda 
•vestido 
a alimentación 
•educación 
• recreación 

Deben proporcionar Ja posibilidad de lograr un desarrollo annónico de Ja 
personalidad paro que eJ menor pueda crecer y ser una persona digna .. auto -
suficiente y comprometida con si misma. su familia y su patria. 

2. Necesidades Individuales: 

• atención médica 
• nutricional 
• rehabiJiración psicológica 
•educación especial 

Se les brinda roda el apoyo y atención eficaz para lograr su desarrollo 
fisico. emocional y cognoscitivo,, que favorezca su integración aJ medio 
social. educativo y laboral. 

3. Necesidades Especificas: 

• atención por cd<Jd 
• educ<Jción especializada 
• atención jurídica 
•atención a Ja fa1nilia 
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Deben ser proporcionadas por personal especializado para cubrir las 
demandas que cada uno requiera para nlcan7..ar. el desarrollo de potencial 
intelectu:it; favoreciendo ln salud integra de la familia en su conjunto. 

Algunos elementos hnportantcs que se toman en cuenta son: la vivienda el 
vestuario .. la alimentación y la educación. 

En el vestuario se proporciona al menor protegido en instituciones de 
asistencia social. las prendas de vestir. dignas cómodas y suficientes. que le 
brinden cobijo. seguridad fisica y psicológica. 

Conceptos materiales: 

• vestido de acuerdo a la edad .. sexo. 
• cuadro básico de vestuario que cada mes se debe tener. 

Conceptos formativos: 
• fortalecer el sentido de pertenencia y libertad .. inculcando valores sociales y 

morales. 
• favorecer los hábitos de respeto y cuidado a sus pertenencias y a la de los 

demás. 
estimular la auto - estima través de la presentación personal. 

La alimentación otorga a los menores.. asistidos., una alimentación 
suficiente., variada .. equilibrada .. completa e higiénica., que proporcione la 
satisfacción de la necesidad vital y favorezca el optimo desarrollo entre salud 
fisica y mental. 

Conceptos materiales: 

ambiente agradable 
alimentos balanceados 

• alimentos presentados 
utensilios necesarios para comer 
mobiliario adecuado 

• cocina para la preparación 
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• almacCnes para la conservación de alimentos 
• planCaci~n de menús 

Conceptos formativos. 

• formación de hábitos de comportamiento social 
• formación de hábitos de higiene y limpieza 
• sentido de colaboración en las actividades de preparación y servicio 
• disminución del egoísmo 
• favorecer el reconocimiento de lo que se tiene 

En la educación se fortalece la adquisición de conocimientos técnicos. 
educativos. culturales y sociales a través de los programas educativos 
formales y no formales que permitan desarrollar sus potenciales intelectuales 
para el logro de su autosuficiencia sociocconómica y sus vinculación a la 
sociedad. 

Conceptos materiales: 

• diagnóstico psico - pedagógico 
• plan de atención 
• centros educativos 
• material didáctico 
• aulas iluminadas y ventiladas 
• talleres de capacitación 

Conceptos formativos 

• hábitos de estudio 
• conocimientos académicos 
• fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas 
• desarrollar la capacidad cognoscitiva 
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3.2.1 J\fccanis,,zos de Reg11/..ició11 

El 29 de inayo de 1986 se publicó en el diario ofit:ial las normas técnicas 
en materia de Asistencia Social e1nitid.i por la Secrct:11-L1 de Salud dentro de 
ellas se encuentran la Norm3 Técnica para la prestación de servicios de 
Asistenci:i Social en Casas 1-Iogar para n1cnorcs fundamentada en los 
artículos; 3,4,5,13,14,27,167,171,172 de la Ley General de Salud de los 
artículos; .f., 10 y 11 de la Ley sobre d Sistcrn:a Nacional de Asistencia Social y 
en el artículo 27 del Reglan1cnto Interior de Salud_ Dentro de estos articulas 
se establece a quién debe proporcionarse c:l servicio. cuales son los servicios y 
la forma de proporcionarlos_ 

A partir de marzo de 1995 se forma un comité integrado por 
representantes de asociaciones civiles y gubcn1;in1entalcs p:ar;i revisar la 
norma técnica y proponer para su legislación. l.1s modificaciones y 
ampliaciones penincntes-

El modelo de atención que aquí se propone t~unhién se fund:in1cnta en el 
artículo 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en los cuales el Estado g2ranti7...a l:i. educación para todos. así ~on10 el derecho 
a l;i salud física y mental. 

En el avance que México ha tenido en materia e.Je protección a rncnorcs 
fundamentado en la ""Convención de los Dcr-cchos del Niño" dando especial 
relev2ncia a la identidad, protección. respeto, alimentación. salud. educación 
y libc:nad. así como que se proporcione un tra.to justo a todos los nitlos de 
México. respondiendo 3 los con1pron1isos contraido~ en b Cun1brc Mundial 
en Favor de la Infancia. 
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3.3 Evaf.uación del Progr¡.,11111~ 

El diagnóstico realizado por el Sisten1.1 Nacional D.l.F. en 1992. 
comprende un universo de 69 ciudades de la República l\rtcxic;ina. se 
investigaron 472 zonas receptoras y se torno una rnucstr.t de 11.580 rncnorcs 
de los cuales 4,187 eran menores integrados al progr;ima .. Menor en 
Situ;a.ción Extraordinari:.i." y 7,393 eran menores no .:atendidos. por nin~una 
institución. de está pobl;;ición se obtuvo 1.1 si~uientc inforrnación. 

En global se observo que existe un n1enor índice de niñas que de niños. 
en tanto las primeras representan el 18o/o y los segundos el 82°/o esto podría 
explicarse, porque la fan1ilia forn1a y protege más a las niñas que al varón, o 
bien. porque las actividades de ellas fuera de la familia son n1;Ís encubiertas. 

De los menores atendidos por el programa segl1n ~u cncgori;,o_ación ... cn
la calle y "de" la calle se obtuvo que el 88<}"0 corresponde a .1qudlos que no 
han roto su vínculo familiar; mientras que el 12º/o son 111enorcs que ya viven 
en la calle y ahí h:..n establecido su mc<lio Je.- vida. 

Respecto a las causas que expulsaron al menor a salir ;J la calle se 
encuentran para ayudar a su familia. el 55°/o de menores; ia SC};unda causa es 
la falta de atención a necesidades afectivas y soci:ilcs por p:irtc de su fantilia. 
lo que representa del 10°/0 0 el 8°/o s:a.len porque los oblig,an a trabajar. por lo 
que posiblemente viv:in una re=t.lidad cconón1ica de necesidad que 1lcve a l:i 
familia :::a ton1ar está decisión; sin cn1baq;o d 7°/o ubÍl...'.311 co1no princip;il causa 
el maltrato recibido en el seno de sus farnili.is; el 7'!<.. sc atribuye a la 
deserción cscol:ir. otro 7°/o ubica la nccesid;J.d de .1ventur.i. fucr.1 de L.1 fan1ilia 
y el 6°/o restante n1anificsta otr;is causas. 

En el indicador con quien viven los n1eno1·es. ~c ohscr·vo que el ~t9CX, 
viven con p.'l<lrc y madre, este pon.:cnt;J.jt.• dcn1uc.'u·.1 que 1.1 g,1·.111 111ayoría de 
menores que trabajan en L.1 calle provicncn de f;unilia .. intc~rat.bs. por los 
1ncnos el l S'Y., de n1cnorcs vivt"n con .. u 111.1dn .. • "'ob; el cu.1rto pon:c:ntajc 
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corresponde al 61"'!f.t que viven ~on p.ldr-.1,tn> y 111.tl.irt", d J J<Yo rc~l.lntc..• ~C' 

divide en cuatro rangos: ~olos en Ll '\·1vicnd.1, c.:on ot r n~ f.unili~irc\, con 
hennanos y con pa<lrc y 111adr:istra. 

Totnando en cuenta los datos globales de las actividadc:s. económicas de 
Jos menores del país. se encontró que el grupo mayoritario corresponde al 
37% que se dedjc:.. a las ventas de chicle .. , peric".x.Jicos, flores, etc,. El 27ryo se 
dedica a servicios como cuida coches, limpia parabrisas, etc,. El 2Sºk se ocupa 
de las actividades diversas o no cspccíficac..L1s, cn111.1rc.1c.fas en c1 rubro de 
.. otros- al pedir Jirnosn:t, represente el 7% y por t~iltimo, l.1s .actividades 
:1.rtístic;u callejeras ocupa el 4%. 

Analizando las zonas receptora.o; en donde los menores desarrollan sus 
actividades, se encontró que el 86% del total de las zon.u receptoras del país 
se reponan con riesgo de accidentes físico"> p.ir.t los n1crH.nes, <."J 56°/o de 
mendicidad; el 46% con riesgo de adquirir conducta.-. anti:sncial<.·s; ;tJ 40°/o con 
riesgos de alcoholismo y el 39% <le drogadicción. 

Dentro del universo de menores no jnteg;rado~ al programa, en el 
aspccY.O de adicciones se obtuvo que el 82.33% de los inenorcs fueron 
repon.a.dos sin ninguna adicción y el 17.7°k consuinc con frecuencia tabaco y 
drogas: u1baco 9%, drogas 5% y el alcohol 3%. Adcrn~h se observo que el 
57% de bs familias de menores provienen de otras ciudades del misrno 
Estado y se han ubic.;ado en la periferia de áreas urbanas; en segundo lugar las 
familias provienen del campo, en un 27º~ y un 16°/o Jlcg.i <le otros Estados. 

En Ja m::a.yoría de las zonas lo~ sci.:tnrcs juveniles forrn;in b;-i1H.fas y 
p;1ndillas siendo frecuente la práctica dd :ilcoholisn10. drog:adicción y 
prostitución. 

Es imponante señalar que el diagnóstico indic1 que el princip;al 
precipitador para que los n1cnorcs pcrmanczc:ln cu la c.::alle es la pobreza, 
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auna-do a otros condicionantes como el maltrato familiar. la falta de atención 
de los padres y la influencia de otros menores. 

Por liltirno la coordinación de acciones entre las instituciones públicas 
y privadas que atiendan a estos niños resulta prioritaria para señalar y vigih1r 
la atención que reciben. no basta en ello la buena voluntad es necesario 
incorporar el profesionalismo de aquellos que se dedican a cst.t1 delicada tarea~ 
así como la participación organizada de In sociedad en su conjunto. 
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3.4 Problcn1ática 

En el transcurso de ·las investigaciones relacionadas nhscrvé vurios 
problcrnas que me hacen pensar que falta una estrategia para rcali7 ... ar políticas 
sociales efectivas dentro de cstú Institución. Por cjcn1plo. el pasado 8 de 
enero de J 994 salió una noticia la cual decía: en el periódico universal 
.. Abusó de niños. rnicntrJs trabajó con10 conserje en una guarderíaº. cstú 
noticia nos habla de un sujeto qur.: abusaba 5Cxualrncntc a varios nifios de 
entre tres y cinco años de edad. el individuo se dcst:rnpcrlnba como conserje 
en una guardería del DIF. hasta que Jos padres de cuatro niilos y dos nirlas 
descubrieron que sus hijos habían sido objeto de ahuso sexual, y;.i que 
observaron que sus hijos mostro.ban actitudes cxtrarlas y repulsión a la 
guardería. esto ocasionó Ja investigación por parte de los padres. 
Afortunadarncntc los padres se dieron cuenta ya que ninguno de lo.5 rnenon:s 
se atrevía a informar a sus padres lo que ellos cstnban pasando, ya fue 
después con 111ás investigaciones los padres notnron que sus hijos presentaban 
trastornos sexuales. Por fin se descubrió que J\.1igucl t\ngcl C:9an;ía ()nofrc. de 
31 años de edad. había abusado s~xualmentc de seis menores de edad. acción 
que cometió durante varios rn~scs. Al llevarse a cabo la :ivcriguación 
correspondiente. García Onofre logró darse a la fuga. Pero no solo eso sino 
que uno de los dcclaro.tntes se encontró casualincntc al prt:stmto responsable 
quien uen forma extrJña .. había sido carnbiado de Ja guardcria a un despacho 
juridico del propio DIF. 

Conforme a lo relatado antcriorn1entc cabe mencionar que está es una 
grande problcm:i.tica dentro de está Institución ya que ellos que son gente los 
cuales están apoyados por el gobierno y prácticarncnte tienen todo lo que 
puedan necesitar. lo material principalmente y gente que les apoye debido a 
los sueldos que brindan.. pero esto no justifica que tengan gente mal 
psicológicamente. al contrario deben tener gente completamente supervisada 
y capacit;ida para dcscrnpcrlar su trabajo. Pero no solo eso sino Yo me 
pregunto: .. ¿cómo es posible qut~ Je hayan brindado otro empleo a esta 
persona?. ya que debía haber pagado su c;.sstigo. y debieron brindarle ayuda 
psicológica ha esta pcrsonau. 
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Por estos motivos es necesario que el modelo de asistencia social del DIF: 

• Forme una red intcr - institucion¡il que pcnnita optimi7 .... ·ir recursos y llevar 
a cabo la referencia y contra referencia de menores para brindar Ja mejor 
atención y evitar que se pierda la posibilidad <le ;1yudar a un n1cnor que lo 
requiera. 

• Establezca un sistema intc institucional de supervisión y evaluación de Ja 
utcnción proporcionada. pura mantenerla constantcrncntc en condiciones 
optimas. basada en la norrnu técnica vigente. 

• Mantenga actualizado el sistema de infornH1ción de rncnorcs asistidos en 
instituciones con10 uno de los medios para aportar al censo nacional sujetos 
de menores de asistcnciu social. 

• Fortalezca la relación ínter institucional con el objeto de proporcionar 
mejor atención a los 1ncnorcs asistidos~ an1pliando los conocimientos a 
través de compartir experiencias y realizar cursos de capacitación al 
personal de acuerdo a las necesidades que cada institución requiera y pueda 
compartir con los demás. 

El programa MESE entre sus objetivos tiene el de atender al n1cnor 
callejero .. pero existen diversas instituciones que rebasan la labor de este 
prograrna .. puesto que no solarncntc Jo visitan. sino que lo canalizan a cas..'1-
hogarcs que le brindanin al n1cnor techo. comida. vestido~ etc. 
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Supucstan'lcntc el programa MESE fue creado para prevenir que los 
menores salgan de sus hogares. En el primer capítulo se observó un aun1cnto 
considcn1ble y si esto fuera poco por la crisis originada en 1994 se incrcmcnt~ 
en 46.6''/o el numero de niños que trabajan y viven en las calles del Estado de 
México, según datos proporcionados por Laura l lcmündcz Pichardo. jefa del 
Programa MESE. 

Por tales motivos. es necesario que el gobierno tome en cuenta la 
cuestión social con mas seriedad y apoye con programas efectivos integrales 
y no paliativos. 
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NOTAS DEL CAPITULO 3 

1. Experiencia Profesional 

2. Observación personal 

3. Entrevistas. 

4. Reglamento Administrativo DIF NACIONAL. 

S. Antecedentes Históricos. 
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CAPITULO 4 /\LTERN/\TIV /\ DE SOLUCIÓN /\ TRI\ VÉS DE 
LAS ONG's: ASOCIACIÓN MEXICANA DE /\SISTENCl/I. /\ LA 

NIÑEZ. /\.C. 

4.1 A.M.A.N. A.C. (Antecedentes) 

En 1992 .. un grupo de profcsionistas preocupados por la grave situación 
que cada día enfrentan los niños de la calle, decidieron trabajar conjuntamente 
para apoyar a este grupo social. Esta labor. se ha llevado a cabo entre los 
menores que deambulan por diversas zonas del área metropolitana del Valle 
de México ; n1uchos de los cuales son huérfanos. victimas de n1altrato 11sico o 
psicológico y presos de la d.-ogadicción y el alcoholismo. 

Al obscrv¡tr el intenso trabajo que se requería par-a la rehabilitación de 
estos menores. se decidió crear la Asociación Mexicana de Asistencia a la 
Niñez.A.e ... constituida lcgahncntc desde el mes de marL.o de 1995. 

La Asociación está a cargo de una mesa directiva constituida de la 
siguiente fonna 

l .Presidente 

2.Secretario 

3.Tesorero 

4.Vocales 

Para el desarrollo de esta imponantc labor social. la asociación cuenta 
con otros recursos humanos como son : abogados,, médicos especialistas. 
pedagogos. nutriólogos,, 1naestros de oficios,. maestras normalistas. etc ... todos 
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ellos miembros de la asociación y dispuestos a prestar sur servicios de n1ancra 
altruista. 

La Asociación cuenta hasta ahora con ur1a Casa - 1 logar. situ~tda en 
Atizapán de Zarago:r ... 'l. en donde rccihcn a niños que solicitan ayuda. o que 
son canalizados por la Procuraduría Gt:ncral del Distrito Fcdcr;tl o por el DIF 
Nacional ; Instituciones con las cuales se tiene firn1ado convenio de 
colaboración. 

4.2 Objetivos 

Los objetivos principales de AMAN A.C. son los siguientes : 

1. Formular planes.. y uccioncs para el tratamiento. rehabilitación y 
readapwción a la sociedad de los niños y adolescentes que viven en la c:ille. 
así como de menores huérfanos .. maltr.Jtados o abandonados. 

:2. Procurar los recursos financieros.. humanos. materiales y scrv1c1os 
destinados al cumplimiento de estos proyectos a través del establecimiento de 
centros de rehabilitación. 

3. Extender el servicio y la ayuda a los familiares ligados con los n1enores. 

4. Establecer programas permanentes de prevención en las principales zonas 
expulsoras de niños.. para evitar que salgan a las calles y caigan en 
drogadicción .. delincuencia o prostitución. 
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Los objetivos de la Casa - 1 logar es acoger a los 1ncnorcs de la calle de 
edades que estén en situación de ah<.uH.Jono. nrfandad o adicción entre los O y 
15 años de C<.hl<l, prcvi;., valoración psico - pedagógica y autori:r.ación de 
nd1nisión por parte de hl ntcsa Llircctiva de la asociación. La Casa - l logar 
Al'v1AN tmnbién puede recibir 1ncnurcs canalÍ:l' .. ados por otras instituciones. 

La organización de la Casn y su funciona.miento es el siguiente : 

1. Un Director que supervisará la operación intcgr;,\ <le la rnisrna en 
coordinación con la n1csa directiva de la asociación 

2. Una sección médica que está a cargo de un n1édico de turno incluyendo al 
área de enfermería. 

3. Una sección psico pedagógica que cstú a cargo de un especialista en 
psicologia y pcd<.1gogia. 

4~ Un responsable de servicios nutricionalcs. 

5. La Casa - !-logar cuenta con un Trabajador Sociat 

4.3. Plan de trabajo 

En la Casa hogar con la que cuenta ésta Asociación se le ofrece a los 
menores un lugar para dormir._ alimentos. ropa, atención médica. apoyo psico 

pedagógico, regularización acadérnica y terapia ocupacional. Las 
instalaciones cuentan con espacio para escuela. área de juego. cocina. 
comedor, dos donnitorios. dos baños y una oficina. 
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· Curi.ndo los 111cnorcs ingresan a la casa hogar se lcvnntn una entrevista 
inicial de tr-Jbajo socinl, se ton1an las fotografi;is correspondientes. así como 
se le asigna su cama y guardarropa personal. Una vez que el rnennr !-oc ha 
establecido en estú Casa se da parte a todos Jos integrantes <le la tnis1na p;:1ra 

crc.::ir un vinculo de convivencia y fraternidad. 

Cabe destacar que rnuchos menores carecen dc educación escolar 
básica. por lo cual desde el pri1ncr día que ingres.::in forman parte de la 
regularización acadérnica que ésta Institución les brinda. 

Cada menor cuenta con personas capacitadas y de alta moralidad 
llamados ··consejeros''. quienes se encargan de dar apoyo psicológico. Mora.1 
y afectivo. 

Para preparar n1cjor a los menores. se les ca.pacita en talleres co1no : 

1. Artes n1anualcs 

2. Primeros auxilios 

3. Cocina 

4. Inglés 

5. Carpintería 

G. Música 

7. Diseño gráfico 

8. Reparación de bicicletas 

9. Panadería 
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Una panc notoria en cst;·1 /\sociaci1.:>n es Ja discipJina u Ja cual los 
menores tienen que sujetarse para Jograr así una convivencia sann y 
libre de problc1nas. E~a.-"1 consistc C'n : 

1. Fomcnt.ar el asco diario (diente~. cahcJJn. cara y cuerpo en general) 

2. Se prohiben las burlas. 1nalas palahras, hablar en horas de clase o talleres y 
los roces entre Jos rncnorcs. 

3. Se censuran por con1plcto In~ golpes y pleitos. 

4. El robo. 

5. Debe existir entre ellos un respeto a las ;iutorid~uJcs 

La Casa - ! logar AMAN. no ;iticnd'c niiios con discapacidnd o cualquier 
nivel de déficit neurológico y/o psiquiátrico. así corno menores que presentan 
enfermedades crónicas o que ncccsitcn de un tn1tan1icnto de sub -
especialidad médica. 

Todos aquellos menores que presenten alguna de fas siguientes 
conductas. serán canali7....ados a otra institución ;tsistencial que sea mas 
conveniente para su rehabilitación : 

-Lesiones a otro menor que le produzca incapacidad. 

-Rebeldía continua a las reglas de la Casa 

-Reincidencia en ocasionar daños a la propicdnd 

-Transtomos neurológicos 

-Abuso sexual a otros n1cnorcs 
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-Delitos 

-Conductas que influencien ncgativarncntc a los demás n1cnorcs. 

-Diversos, por acuerdo superior o de la mesa directiva de la asociación. 

Cuando los rncnorcs desean ingresar a la Casa y éstos provienen de la 
callc9 a su ingreso se deberá con1pletar la siguiente documentación : 

1.Hoja de registro 

2.Rcportc de la entrevista 

3.Ex.iimen nlCdico 

4.Diagnóstico psicológico 

5.Fotografia del menor 

6.Reportc de inicio de investigación de trabajo social 

7.Desglosc de averiguación previa 

8.Acta de exposición o abandono 

9.Documcntos con que cuente el 1ncnor (opcional :ejem. Acta de nacimiento) 

Cuando los menores ingresen n 
institución de asistencia~ se 
documentación : 

la Casa - Hogar y provengan de otra 
deberán presentar con Ja siguiente 

1.0ticio de la institución que lo rcn1itc (indicando la razón de la canalización) 
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2.Docurncntación del rncnnr (Acta de nacirnicnto, calificncioncs escolares. 
etc.) 

3.Rcportc de trabajo social 

4.Fotogratia del nlcnor 

5.Dcsglosc de averiguación previa 

G. Copin de diagnóstico psico - pedagógico 

La Casn cuenta con un horario de actividndes clave para la rehabilitación 
de los menores : 

MATUTINO 

6 :00-6 :45 Asco personal 
6 :45-7 :45 Limpieza de donnitorios 
7 :45-8 :45 Desayuno 
8 :45-2 :00 Actividades escolares 
2 :00-3 :00 Comida 

VESPERTINO 

3 :00-4 :00 Lavandería 
4 :00-5 :00 Tarea 
5 :00-6 :00 Juego libre 
6 :00-7 :00 Taller 

7 :00-8 :00 Cena 
8 :00-8 :45 Lectura 
8 :45-9 :00 Dormir 
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4.4 :'\.1ccanis111os de Regulación. 

L"l .\soci;H.:iún l\.lcxic:H"ta de .-\s1su.·nci:1 a la nirlez A.C .. se rige por d 
Código Civil vig,cntc en c1 l~.F .• por las <len"l:is lc.:ye~ <.\UC 1c son aplicables y por 
1os estatutos Jd conu~no consututivo. La duranún de b .-\sociac1«1n st~rá <le 9') 
años. conta<los a pana <lt.• la fcch;1 de finna de Cstc c:ontrato. 

l.Scr 1ncxicano por nacirnicntn 

2.Scr mayor de c<lad 

3.C;ozar de reconocida honorabilidad y probidad 1noral. 

4.E~tar en pleno ejercicio de sus derechos de: pcrson;i y cún10 ciuda<l:olno. 

5. Estar <le acuerdo con los fines de la ;\soc1aciún. 

6.Cun1plir fielmente los cargos 1.1uc se le encomienden. 

1-'l .\~·ociación i\lcxicana de .-\ststcncta a b nii~cz A.C. posee un 
convenio Je colaboración con la l>rocuraduria General de Justicia dd Distrito 
FeJcr:il, dunJc se co1npro1nctc a: 

1 .• \tcnJcr a los menores adictos, huérfanos o ;tbandonaJos de cdadc,. entre O y 
15 ;ti\os. l]UC le sean c;tnalizac.los por ··1.A PRClC.UlL\l)UltlA". previa aplicación 
de exatncn psicopedagúgico y ~ujcto a la condición de <.¡ue se cuente con los 
c~pacios rcc¡ucri<lo~. 

Por lo 1.¡uc se refiere a los n1cnurcs adictos. scr;ln !"orncti<los ;ti progra1na de 
rchabilit;lcÍl·1n 1.¡uc.: lleva a cabo •• A~IAN .-\.C.'". cuando en forrna voluntari;t 
accc<.bn a dlo. 
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2.Por- su p:lr-tC "LA PH.<_)ClJIL\l)lJH.J.\", en <.:.ada caso <:<HKr<."fo, proccdcr-:i ~l la 
localiz:1<..-i<'.u1 dt.· fanuJi:arcs dd rnl"nor, <..-011 el obwro de que :1lgun(J de: ellos, 
teniendo 1;1 c;ip:1cidad y <.."I deseo. lo f<."n~~:t ba¡o su cu1dado y coadyuve :1 su 
rchabthtac1ón en cJ supuc~fo de <.¡u<.· d rncnor ~ca ad1cro 

3.Cuan<lo los mcnurcs c:nv1adu~ a ··.\,\.L\.'.': .\.< .... por b "f'I{( JCUR.\f)LJJU.\ .. 
no se cncucn1rcn inscnto~ <.'tl d Hc~~i->rr<• Civil, C::·:-.1:1 prc1ccder:l :1 efectuar el 
trámite rcspcc1ivo :tntc la ;ttH<•rh.lad c<1111pctenu· 

4.".:\i\.11\N A.C." se co111pri1n1ct<" a pr,1porL1<1n;H n1cnsualn1erltc a "L¡\ 
PROCUR.J\l~URI.\" la 1nfonn;u·1i1n que nitre en '.'oll poder re:-.p<.·cru de aquellos 
n1cnorcs <JUC por ser f>h¡cro d<.· rn;thr.1r(1 c1 l"t1:1kpiicr <•Ira ctrcunsr:tncia, 
abandonen volunt;1rian1cnu: :-.us hog:1n.:~ y :--e co11~t1tu~·.t11 l.'ll los llarn:tdos "niúos 
de la calle"•. 

5."LA PROCUR.Al")Ul<.J¡\ ", dcnuo <lcl :írnluto de su co1npctc1u:ia. ap<>y:tra los 
programas <JUC ".:\:\f.AN ¡\.C." rcalu..:c en favor de lo:-. "nulos de la calle .. y Je 
brindará asesoría le&~I en todos los casos c:n qui.:- prPccda b adopción de los 
rncnorcs por parte de pcrson.1s 11uc.:rcsadas en la nnsrna. 

6 .•• L .. .-\ PROCUIC·\[")LJIU.1\'' ;¡poyara a ··.\~L\N .\.C." l.'fl las gesc-inncs o 
diligencias <JUC en rclactún cnn los 111ctt<lf"CS c.p1<: se encuentran en sus 
inscalacioncs. tenga <JUC rcahzar ante b:-. auroridades dl.' la Procuraduría General 
del E.stado de J\féxico. con h;¡sc c:n los convcnitis de C(Jlaboraciún celebrados 
entre ambas Procura<lurias. 

7."L.A PROCURA[)LJIUA'" otorgara a ··,\:\L·\N 4\.C." ;1s1srcncia con recursos 
materiales para beneficio de: los rn<..·nores en la 1ncdn.b de sus posibili<l:tdcs y 
conforme a la nonnativida<l aplicable:. 
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lguahncnte ;\~1:\N A.C. cc..:lchra un t._"c•nvcnJC1 de colabor;tc1ú11 con <-·l l)JF 
N.\CION.\1. dorh..lc se estipula quc: 

1.DIF N.\CJ()N:\J, accpta la colaln1t,K11'n1 de .\~1:\N .\.e: p:u.t arnpar:u· y 
atender a lo:. bcncficianos dc.·l prc.·scnte c:<1nvt•nH> a través del hc1g:1r ~c.:{t:tbdo 

2.l:>IF N.\CH)N;\I. t'll cu1npl11111cnto a l.1 <..Liusul.1 anh.'rlt>r, dt· acuerdo a 
lJi:->pnnih1h<lad presuptu:St:tl, pt(>pcHCÍc1naroi lo:. si~~u1eotcs y/o :->crvic..:11>s: 

-6() raciones a1imc11t1ci.a:-> en crudo (20 desayunos. 20 corníd;is y 20 cenas). 11•:. 
365 <lías dc..·I aúc1~ las cu;1lcs sc Liistnhuu.i11 entrt• el t11tal de la p11hlac1ún au.·1lc..lu.b~ 
estos apoyos vanaroin en relac1ún al 11ú1nen1 dc..· pcr~nna:. ."1.!-.1Sttc..b~. debiendo u LA 
ASOCIACIÓNn. 1nfonnar 1ne11:--u;tl11wn1c a ul)ll: NACI<..>NAI-n. el núrncro 
de racú>nes tc<-¡uer1d;1:.. 

3. 1-A ASOCIACIÓN par:t el c11111plnrue11t1> dc.:I prcst.•ntc <-:011ven10 se nbhg:a a 
rc.·alizar la:-. :.igu1cntl.'S :accuHu.::-.: 

a) . \ccpt;t dc.·sc..Jc ah1na, a recilur a !1 ,..., bt·nc._·(a:1anc , .. ., :-.1c1nprc..· y n1andn cun1pl:ln 
con el pt . .'rf1I dctcrnun;ido por la ''ASOCIACIÓNn. ;i sulic.:uud por l.'scrün de 
"DIF NACIONAL". 

b) C:onsidl.'rar y <le ser convc11ic11tes atacar Lts rccon1cn1..bc1oncs e1n1tidas por 
.. l")IF ~.\CJ()N.\I.". rn;itcna de c:-.rc convcnic-

e) Infonnar a "DIF NACIONA-1 .. " para b autc•n:..'anún corrcspondicntc con 10 
(diez) dias h~ibtles de ant1cipac1ún. dd pos1blt..· carnb10 <le dnnticilin del 1-lobr.ir 
objeto de este conveni(.,_ 

<l) Brind;ir t.·ducaciún, protccctún ~- suhsi~tencia a los bencftctari.os <.¡uc recibe, 
otorgándoles cuidado y atcncit">n tlltL·gr·al. 

e) Sujetarse.· a la supcrvisiún, c.·valu:ic11'>11 y v1gilanc1a. c..1uc cjer.t.:a el pcr~onnl <¡uc 
••OIF NACIONAJ.-" <lesignc a rrav~s de su Subdirección de .Asistcnci;t 
Social. de t1 1)1rccc1ún <le H.ch:ilHhtactún v ,\sistencta Soci;1l. sobre las 
condiciones de vida y tr:tto de 11 >S b,:ncfict;tn¡)S, durante 1oda b vi~cncia del 
prc~cnte convcni<>. 
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f) lnfonnar mcnsuahncntc a .. DIF NAC:IC)NAL"', de las ccn1d1cioncs en general 
en las que se cncucnrn1n los hcncfic1anos, evaluando "l)f F NACIONAL"' 
sobn.• la rcn1poralidad de los Sc.."rv1cu1s a~tstcnclalc~ c.¡uc 0 1-A ASOCIACIÓN" 
proporciona. 

4. L.A ASOCIACIÓN en contraparte ~{- n>rnpromete a proporC1onar uria 
atención integral con c;1lidad y cahdc:?. r.:1ran11zando la ~cgur1dac.I jurídic1 y 
fisica <le los b<.·nc:fici;lrios, pn>p<•rL11Ht.1ncl•> la~ l:ond1c1onc~ ;.Idt:cu;1c.la~ y bs 
oportunidades para su dcs;urollo 1otcgral; con pleno respeto a sus derechos 
humanos; a si rnismo a rnanrcn<.·r un proceso pt"nnancntc de cap:tcitacic:.u1 para 
el mcjornmicnto y supcracic".>n de IDs ~crvic10~ en cstrc .. ·cha c:uord1n~1c1ór1 cnn 
"DIF NACIONAL". 

S. L.A ASOCIACIÓN. scr;Í b únic:i u.·spons:ihlc por las rclac1oncs b.boralcs. y 
Je scgurid:u.J soci:il. por t..•I personal l)\ll.' u11l1cc c:n la qecuciún de.: los fines nlatcria 
del convenio. así como la contrataciún <.pie haga con terceros para el c..lcbi<lo 
cumpliinicnto del n"lisrno. por lo <.Juc..· cx1n1e dc:.,.dc ahor:i a•·¡~¡ F". 
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4.5 Personal Capacitado 

La /\sociación Mexicana de Asistencia u la nificz A.C. ha tornado en 
serio su p .. ipcl al contar con personal dentro de sus filas que son examinados y 
probados antes de que inicien sus labores. Esto porqul.! la labor no es sencilla. 
ni se trat::i con un negocio lucrativo. sino al contrario con n1cnores necesitados 
de un buen cjcrnplo. carifio y afecto. 

Un 3rc .. 1 importante es la dirección de Ja Casa - Hogar. Al Director de la 
casa le corresponde: 

1. Ejecutar y evaluar los pr-ogran1as que le sean cncon1cntlados. en atención a 
los lincarnicntos y políticas aplic.ablcs así corno asesorar a los dcn1ñs 
trabajadores de la Casa - Hogar. 

2. Proponer a su superior, las 111cdidas po.tra rncjorar la dinámica de la Casa -
Hogar, asi co(no clahorar inforrncs acerca del tolal de niños atendidos 
trimcstraln1cnrc. 

3. Vigilar Ja adecuada administración de Jos recursos (nntcrialcs. y humanos 
que se manejen dentro de Ja Casa - Hogar. 

4. lnformnr al Presidente de la Asociación. acerca de los ingresos y salidas de 
los niños de la institución. 

5. Vigilar el cun1plin1icnto de la disciplina por parte de los menores dentro de 
la Casa - Hogar. 

6. Aplicar sanciones a los menores que no cun1plan con la disciplina del 
lugar. 
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7. Evaluar y autorizar salidas a los <lis1intos lugares de rcl.·n .. ·o. excursiones o 
visitas culturu)cs. 

8. Supervisar el avance de los rncnorcs en el ;:"srca acadCmica. moral y 
espiritual. 

9. Coordinar los dcpartamcnlns de psico - pcd01gogia y trahajo social.. 

1 O. Autoriznr el ingreso o 1:1 salida de los rncnorcs 0:1 la insti1ución. 

A Jos responsables de la sección n1édica se les pide n:alizar: 

J. Rcaliz..··ir y promover progr:unas <le n1cdicina preventiva. así con10 la 
detección y canalización de los n1cnon:s con p.adccirnicnto durante su estancia 
en Ja Casa - Hogar. 

2. Elaborar en un expediente, la historia dinica de cada rncnor a su ingreso 
que contenga las notas necesarias para que el n1édico del turno siguicntc 
pueda continuar el tratamiento. 

3. Realizar revisión diaria de los lactantes y cada s~mana a los rnatcrnalcs. 
preescolares y escolares haciendo anotaciones en las fichas 
correspondientes. 

4. Atender la salud de los menores para estudios o tratarnicnto odontológico 
que sus padecimientos requieran. 

Dentro de la sección médica, es necesaria la participación de 
cnfermen1s que dentro de sus funciones y obligaciones están Jas de: 
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1. Vigilar_ controlar y n .. ·visar a la población existente en el Albergue 
Tcn1poral. de acuerdo a las instrucciones e indic.:.1cioncs del pcrsonnl rnédjco y 
de nutrición; así con10 realizar los cuidados y prevenciones rutinarias de 
higiene a los n1t..•norcs y responsabilizarse del control ;_uJministrativn <.k• las 
historias clínicas. 

2. i\uxiliar al personal nH:dico c..•n la prúctica y an~'ili~is de los ex;ir11cncs 
clinicos dentro de udmisión corno de car-áctcr periódico que lleve a cabo el 
personal rn~di.:o. 

3. Efcctu;ir pcriódicarncntc los cxarncncs de tipo antropométicc> de los 
menores a su ingreso y en caso de lactantes realizar aquéllos scrnanalmcntc 
hast.:1 que llegue a su peso norr11al. 

Corno y;i se ha n1cncionado. existen en ésta Asociación maestros de 
oficios. talleres y escuela • a los cuides les corresponde: 

1. Ejecutar los planes y progran1as que le sc;1n cncon1cndados por el Director 
de la Casa - ! logar. 

2. Informar a las niilcras n al [.>ircctor acerca de cualquier falla a Ja disciplina 
por parte de los 1ncnorcs. 

3 .. Informar bimcstralrncnte acerca de los avances acadt!inicos de los menores. 

4. Atender psico - pcdagógican1cnte a los menores lactantes. 

5. Efectuar actividades psico - pedagógicas y de asistencia en la sala a su 
cargo. 

Aún existen diferentes ~irc01s de tr01bajo en que se exige una capacidad 
excelente para poder laborar en AJ\.-1AN /\.C .• corno son el personal de 
trnbajo social. nutriologia~ servicios generales. supervisor de ndrninistración y 
las nirlcras de Ja Casa - 1 logar-. 

78 



4.6 Programa ... Apoyo a la Con1unidaú .. 

AMAN A.C. cnn!'.cic..•ntc c..le que cuatro Lle diez rnalrirnonio~ lcg.1les 
que se rcaliz;in c:n México tcrrninan en divorcio h.·gal. y sornando Jo<:. que <>e 
scp.J.r:ln sin divon:i.1rsc, los que viven dentro dt.· un;1 n1isrna casa pero en una 
scpar;ición virtual. o aqudlo-. que inc..•j(lr· ni '>c.: ca'i.1n p.1r.1 .. faciliL1r b niptur~1 
futura" decidió crear ( .1 parte dC" su gran labor ..1. f.1vor de los niilo<> <le la c.11Jc) 
el progra.m3 intcgr.il: .. Apoyo a L1 c=on1unídad .... 

La rcalid.1d es qut: d 111atrin1onio en !\.léxico c<>t.Í 'iufriendo b. peor 
crisis que la sociedad haya visto. 

El n1.J.trin1onio es b base de la f.unilia. por lo que podernos deducir 
que el ... Est.J.do de: México es el ccrncntt.•rio de los n1.nrimonios jovcnc..'s". 

Por t.1lt.·s n1utivos AMAN i\.C. cree) un pruhran1a t~1l, que consiste en 
orientar a bs f.-1mili.1s para evitar ._u dcsintc.:gr·ación. lo cual es una de las 
tantas c;ius:is de que cxist.1n -nirios de l.i ca1lc". 

El personal profesional altruist:i <le .. \!'.-1AN A.C. in1partc enseñanzas 
que dan principios útilc..~s para evitar ~u desintegración. lo cual es una de las 
tantas caus3s de que existan º'niños de J.1 calle". 

El pcrson:.:il profesional .tltruist.1 de..· :Vl.t\N t\..C. i1np.1rte enseñanzas 
que dan principios útiles para evitar o rcscat.1r ~1 la crisis conyugal y a los 
hogares de nuestro pa.Ís. 

Las conferencias se dan a nivd Nacion.11por111icrnbros activos que 
poseen reconocida honorabilic..foc..l y probid;id n1or~1L No impon.a el número 
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de personas., cualquier plática se da sin costo alguno. Algunos temas que se 
imparten son: 

• la arni.,,tad con10 base del matrimonio 

• la infidelidad conyugal 

• el maltrato infantil 

• el rencor, cáncer <lcl rnatri1nonio 

• esposo - esposa 

• derechos y obligaciones 

• c:l aborto 

• planificación familiar 

Las conferencias no se imparten en las instalaciones de AMAN A.C., 
sino donde los familiares lo deseen, puede ser en una casa o en un auditorio. 

AMAN A.C. cuenta con asesores que brindan atención a cada familia 
en sesiones de consejería personal 1 vez por semana, (ó más según el caso lo 
amerite) con el fin de atenderles de cerca en sus necesidades emocionales y 
efect.ivas. 

Este programa se h;i llevado a cabo en distintas partes del país corno 
son: Puebla, Estado de México, Pachuca, Qucrétaro y otros más. 
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4.7 Problemática 

Al ser el Estado el que deja a la sociedad Civil dcscrnpcñar funciones 
sucialcs que en gran medida le: corresponden en el Modelo Ncolibcral. son 
éstas las que tienen que enfrentar los retos que sc les presentan. ~ral es el caso 
<le AMAN A.C .. Profcsionistas que intentan {far apoyo a los nirlos de la co.1llc 
pcro no cuentan con el n.:spaldo total del Gobicn10. Rccibcn paliativos para su 
trabajo y el descuido y la falta de íntcrCs no se hace esperar para aquellos 1..¡uc 
buscnn el bien de los dcs;.nnparadus Nifios de la (~alk. 

Cabe destacar que no solanu:ntc A?\-1AN /\.C. sufre C5ta situación. son 
muchas que en diferentes Ureas de asistencia social po.1deccn y se cnfrcntóln 
con problcrnas que nunca pensaron que vendrían en prirner lugar c.Jc parte del 
Gobierno. 

La pregunta es: ¿Qué tipo de proble111as? .. Pritncro cst;J la dctnora para 
poder constituir lcgaltncntc co1no A.C .• después los tr:.i111itcs burocráticos son 
eternos y asi poco a poco la gente que intenta .apoyar se va cJcsanin1ando. 
Cuando se logran los prin1eros pnsos, es tan sólo el principio de la carrera por 
la supervivencia de la Asistencia Social. Ahora hay que hacer larg;.1s tilas para 
pedir subsidio de agua. luz. predio. etc. 

Tan solo hago notar algunos problc1nas para rt.!Slltnir que aún con 
todos los planes que las Asociaciones tienen. Se observa que el Est;.i<lo no 
apoya intcg.rnlmcntc a las mismas. par.a el logro de estos nobll!s objc1ivos_ 

Algunos de los problemas que hcn1os visto en AMt\.N /\.C. es que la 
sociedad no apoya con recursos económicos. rnostrando una indiferencia para 
esta Asociación, la cual tiene con10 propósito brindnrlc In ayuda necesaria a 
niños totalmente des:.1111parados. Y no solo el L>IF. sino que no se cucnt;:1 con 
el apoyo de cr11prcsas priva<las. divcrsas asociaciones y aún con gcntc que 
quisiera colaborar en cstñ in1portantc tarea. ya que los centros cun1crcialcs 
como Gigante, Chcdraui. Aurrera. entn: otros. pu<licr:.111 colaborar y brindar 
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alimentos. ropa. artículos de limpieza. despensas. en fin. si tan solo uno de 
ellos diera un poco de Jo que tienen está casa se vcria con 1ncnos problcrnas 
en este aspecto. 

En pocas palabras la Asociación Mexicana de Asistencia :1 la Niñez al 
sufrir escnscz de recursos económicos. la lleva a p;1dcccr no solo en alimentos 
y cosas personales para Jos pequeños, sino esto trae como co11sccuencia un 
problema para aceptar rnas niilus. ya que si Jos que se tienen no ticncn lo 
básico para ser unos niños felices. seria ilógico dar entrada a otros pcqucilos 
los cuales tendrán otr;1s necesidades. 

Al analizar csüi problcn1ática observé que se rcquicrc de un gran apoyo 
de parte de la gente externa para quc está casa pueda crecer. no solo en 
terreno. sino en cantidad de rncnorcs y así poder brindar un mejor servicio. 

Cifras oticialcs indican que el gobierno capitalino destina 85 n1ill. De 
pesos a programas sociales y \.)UC por c;id~1 niilo atendido en estos hogares 
como A.M.A.N. ,..\.C., el [)DF aporta 1 ~JOO pesos rnensualcs. apoyo que en la 
realidad no se observa claratncntc. 

A.M.A.N. A.C. en su prograrna de apoyo a la comunidad ha logrado en 
cierta manera orientar a las familias para evitar el abandono de los menores de 
sus hogares. pero aún hace falta contar con el apoyo cficaz del gobierno para 
que logre sus objetivos establecidos. 
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NOTAS DEL CAPITULO 4 

l. Escritura del Contrato Constitutivo de Asociación Civil y Organiz.ación 
de 
AMAN A.C. 

2. Convenio de colaboración por parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y la Asociación Mexicana de Asistcn.:ia a la 
Niñez. A.C. 

3. Convenio de Colaboración celebrado por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y Asociación Mexicana de Asistencia a 
laNiilez. A.C. 

4. Reglamento Administrativo Casa - I-Io¡;ar Alvtl\N A.C. 

5. Observación Personal. 

6. Experiencia Profesional. 

7. Entrevista.o;;. 
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CONCLUSIONES 

A trJvés de ésta investigación he llegado a la conclusión de que existe 
en nuestro país un sector de- la población el cual carece de efectivas poHticas 
sociales integrales p;ira lograr su superación. esto~ son los 1la1n;1dos niños de 
la calle. En los últirnos arlos se ha notado una carencia de politicas sociales 
integrales por parte del gobierno en torno a esta problcrnútica y los modelos 
de atención gubcrnarncntalcs que cxish.:n y se crearon antcriorrncntc eran tan 
obsoletos que fracasaron todos. Por lo cual el problcrna ha quedado 
totalmente en rnanos dt: la sociedad civil. 

El Estado en la actualidad aporta aopoyo<:> cconú1nicos que no son 
suficientes para resolver csla problcrnútica y no C"Xistc por parte < .. h:I 1nisn10 

atención pcr111ancn1t.: rara los nifios. 

Los linicns dos albergues que t.Jlh:dab~1n por partc úel gobierno 
capitalino fueron clausurados cn 1 995 y 3 18 menores, los que no c.Jcscrtaron. 
fueron enviados a las casas hogar de la asistencia privac.Ja. 

Es necesario Ja creación de politicas que sufraguen esta problcm.Utica y 
den apoyo a quienes de una manera altruista trabajan para erradicar Csta 
situación. 

Cuando estalló la cr·isis de los años ochenta, se con1cnzaron a propiciar 
condiciones para el inicio dd n1odelo Ncolibcral, el cu;.11 presta menor 
atención a la situación social. Por lo cual a través de esta investigación he 
podido observar que es aqui en donde cmc1·gc en 1nayor proporción el 
problc1na de los nirlos de la calle. El rnodclo Ncolibt:ral dió fucrLas a las 
grandes empresas y t:sto provocó que las pequeñas y medianas 
empresas declinaran. propiciando dt:sc111plco, y de.: ahí un sin nú111cro de 
factores que .atentaron contra la población. 
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Si en un p::iís no se atienden cficazrncntc las dcrnan<las de Ja población. 
ni existe justicia social y l;:i achnini5tración püblica es deficiente y se le 
encarga a la sociedad civil el 1nancjo y control de éstas n1icntras. que el 
Estado se dedica a actuar en el n:ngli'ln social, las fan1ilias se ven afectadas y 
esto propicia en parte que no se les ("1Ucda otorgar a los hijos la cducación. 
vivienda. salud y ali111cntaciún necesaria. Por lo cual c.:I nüclco fiuniliar se ve 
afectado por diversos f:actorcs tales corno in~olvcncia cconú111ica, inseguridad 
social y co1110 resultado el progran1a ele los nirlos de la cdlc. 

Quiero hacer nol~tr qut.• el tuodelo Nculibcral ha funcionado en otros 
países con diferentes caractcristicas. pero al aplicarse en Z\-1éxico se presentó 
una década de crisis. empobrecieron los -;cctorcs asalariados. agrícolas y 
burocrjticos. lo cual propicio que la gente no pudiera satisfact.·r corno antes su 
alin1cntación. vivienda y servicios. (Cl:PAL. l <Jl)()) 

A pesar de que el f)IF NACIC)NAL corno inswncia gubcrnarnental 
'surnO esfuerzos para n:solvcr este prohlcrna con su progr~una M.E.S.E .• no 
logró avances considerables por una falta de polilic:-is <.."laras e integrales. La 
carencia de infraestructura. de insolvencia económica y personal apropiado 
írnpidieron satisfacer sus objetivo~ pnr los cuales fue creado. siendo 
solan1cntc un paliativo para csle rnoble111:1. ScgUn estadísticas de este 
prograrna se encontró que 8,..t74 111cnnres trab~tjan en la Gdlc. pero no reciben 
atención cspcciaJi7 .. .ada por parte dc.."I rnisrno. 

En lo que respecta a .A.l\.1.A.N .. A.C. es notorio que posee objetivos 
claros, pe-ro se enfrenta con un Estado (.1w.: no curnplc con sus ohlígacioncs y 
no r-csuclve el rc7..ago y la desigualdad social. y solarnentc exan1ina y controb 
a Ja sociedad. [)e nhi que cst~i nsoci:ición cart:zca de infraestructura. 
insolvencia cconórnica y .apoyo por partc del (_johicrno. Est;i Asociación no 
cuenta con ningún fondo fijo p;ira su sostcni111icnto, su labor es altruista. pero 
es necesario que sc le brinde ;ipoyo por pune del Ciobicrno y de: la Sociedad 
Civil para lograr sus objetivos. 
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Por lo tanto. mientras el Estado no con1icnzc a prestar atención a Ja 
cuestión social y propicie la coopcr:1ción social. es decir busque el bien de los 
otros y las aspiraciones con1partid.as. ni el DlF NACIONAL, ni A.M.A.N. 
A.C. lograrán dar un can1bio radical a la problcn1á1ica de los niilos de la calle. 
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