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RESUMEN 

La presente investigacién tuvo como objetivo conocer, la manera en que los 

adolescentes que viven en la ¢ terpretai uo significan el abandono del 
hogar y las experiencias que viven cotidianamente. Para su realizacion se 

conté con una muestra de 80 adolescentes varones, entre los 12 y los 17 

afios, que por diferentes razones ingresaron a albergues al servicio de nifos 

y adolescentes que han vivido en la calle. 

  

Se aplic6é el dispositivo de apercepcion tematica para nifios y adolescentes 

en situacién de abandono (D.A.N.S.A.), (véase apéndice A), que consta de 7 

laminas, ante las cuales, los participantes desarrollaron historias. 

Se obtuvieron 560 historias que fueron sometidas a una exploraci6n libre, 

con el fin de determinar las categorias que podian aparecer en las variables 
elegidas para la investigacién: motivo de salida, vida en calle, percepcién de 

riesgos, solucién de necesidades fisicas, percepcién y reacciones que 
consideran provocar en otros miembros de la sociedad. Una vez definidas 
las variables y sus categorias se realizo el andlisis de contenido, que tuvo 

como unidad de registro el tema y como unidad de contexto las historias 
evocadas por cada lamina. 

A través del analisis estadistico de los resultados del andlisis de contenido se 

encontré que: 

Los resultados de esta investigacion corroboran los obtenidos por Garcia de 

Pascoe, L (2000), ya que el D.A.N.S.A. permite conocer la manera en que, 

los nifios y adolescentes que han vivido en la calle, experimentan y significan 

su estancia en la calle. 

Aunque la vida en calle puede ofrecer oportunidades de diferenciacion y 

socializacién necesarias para este tipo de adolescentes, los factores 
negativos o displacenteros, rebasan las satisfacciones que la calle puede 

brindar. 

Los adolescentes que viven en la calle, estan conscientes de los riesgos que 

enfrentan cotidianamente en ella. 

Los menores que viven en la calle incorporan las drogas a su nueva forma 

de vida, inicialmente por imitacién, para disminuir sensaciones 

displacenteras; y continuan consumiéndolas, atin cuando estan conscientes 

de sus consecuencias negativas, y de la posibilidad de perder Ja vida. 

Los adolescentes que viven en fa calle perciben a las personas ajenas a su 

grupo, como seres hostiles que critican y sefialan sus acciones. 

Estos resultados permiten concluir, que el significado que los menores dan a 

las experiencias que viven en la calle, revela sus actitudes ante la droga, la 

muerte, sus compajieros, y el resto de la sociedad; asi como que, la calle 

actua como un elemento que potencia las carencias afectivas de estos 
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INTRODUCCION 

Las calles de las grandes ciiidades de nuesiro pais se han convertido en el 

hogar de muchas personas, que no han podido encontrar otros espacios 

donde desarrollar sus capacidades. Un importante numero de estas 
personas son adolescentes, es decir menores de edad que comprometen 

diariamente su desarrollo fisico, intelectual y emocional, con tal de asegurar 
su supervivencia. 

Los adolescentes que viven en la calle, al igual que aquellos que 
permanecen en su hogar, buscan establecer su propia identidad, dejando 

atras las acciones, actitudes y valores que los caracterizaron durante la 

infancia. Con tal de poder acceder a las oportunidades, que supuestamente, 

esta sociedad ofrece a sus adultos. 

Alcanzar ja aduitez, es un proceso dificil y doloroso para cualquier 

muchacho y muchacha, ya que durante la adolescencia acontecen drasticos 

cambios fisicos, que generan, por un lado, un aumento importante en la 
carga instintiva y por otro, que ia sociedad comience a exigir a sus futuros 

adultos cada vez mas compromisos y responsabilidades. Estas situaciones 

generan en los adolescentes inseguridad, conducta contradictoria, 
impulsividad, vulnerabilidad, adopcidn de diferentes identidades y la 

Jabilidad emocional, que caracterizan ala conducta adolescente. 

La adolescencia, es pues una etapa critica que para ser superada requiere, 

como sefialan Aberastury, A. y Knobel, M. (1988) que durante Ia infancia, los 
menores cuenten con la presencia real o internalizada de imagenes 
parentales positivas, con los cuales puedan identificarse, para que en el 
transcurso de la adolescencia pueda iniciarse un proceso de separacién 

paulatina, que les permita desarrollar una identidad y un proyecto de vida 

propio e independiente. 

En el caso de los adolescentes que viven en la calle, estas imagenes 
parentales positivas no existen ya que estos muchachos abandonan el 

hogar, pues las relaciones que caracterizan su dinamica familiar, son frias, 

distantes, y en muchas ocasiones agresivas y violentas, siendo sus padres 
incapaces de dar contencion a las conductas impulsivas y a las necesidades 

emocionales, propias de esta etapa del desarrollo. 

De esta manera encontramos, que los adolescentes que van a vivir a la 
calle, son menores, deprivados, ya que como sefiala Winnicott, D. W. (1984) 

aunque estos muchachos_ contaron con la seguridad y la confianza por parte 

de las personas que ejercieron las funciones de crianza, la perdieron, por un 

periodo tan prolongado, que ya no tienen el recuerdo de los tiempos en los 

que aun gozaban de ella. De esta manera, y aunado a problemas de 
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violencia intrafamiliar, el hogar se convierte en un espacio torturante que 

imposibilita el desarrollo de los menores, que encuentran en la calle, una 

alternativa, de expansidn y libertad en donde, pueden continuar su formacion 

viviendo bajo sus propias reglas y desarrollando una identidad propia. 

A medida que estos menores pasan tiempo en la calle, comienzan a percibir 

que esta alternativa los enfrenta a un sin fin de problemas, que deben ser 

resueltos diariamente y a innumerables riesgos que comprometen su 

supervivencia, generandoles altos niveles de estrés y frustracién que intentan 

aminorar consumiendo drogas. 

Resulta paraddjico que estos adolescentes, encuentren maneras de aminorar 

la ansiedad que les genera la vida en la calle, en ves de intentar alejarse de 

ella, sin embargo esta, aparente inconsistencia, puede deberse a la escasa 
informacién que existe sobre la percepcién y el significado que estos 

menores dan a las experiencias que viven en la calle. 

Diaz Guerrero, R. (1975) establece que a través del significado que ciertos 

signos, acontecimientos y acciones tienen en cierto grupo de personas, 

pueden realizarse inferencias y prondsticos acerca de fas conductas, valores 

y actitudes que permanecen en cierto grupo. Por este motivo considero 

necesario conocer 4Cémo perciben y significan sus experiencias, los 

adolescentes que viven en la calle? 

te



CAPITULO | 

ADOLESCENCIA 

La palabra adolescencia se deriva del vocablo griego adolescere que 

significa madurar (Darley, J., Glucksberg, S. y Kinchla, R., 1990, p. 514). En 
nuestra sociedad se considera a la adolescencia la etapa de desarrollo que 

da inicio con la pubertad, es decir con !a maduracion de las funciones 

reproductivas y con un aumento de talla y peso, y que concluye cuando 

estos cambios han cesado. Sin embargo la adolescencia implica mucho mas 
que una serie de cambios fisicos. Es un periodo de transicion, una época de 
crisis necesaria y obligada que permite a los nifios dejar de serlo para poder 

acceder a la vida adulta. 

Blos, P. (1962) se refiere a la etapa de la adolescencia como la suma total 

de todos los intentos def sujeto por ajustarse al nuevo grupo de condiciones 

internas y externas que supone la pubertad. La frase "infancia es destino” se 

refiere a la idea psicoanalitica, que estable que, las experiencias adquiridas 

durante los primeros afios de vida marcan irreversiblemente el curso de la 

personalidad del individuo. Sin embargo, con e} paso de los afios y a medida 

que se profundiza en el estudio de !a adolescencia se ha podido concluir, 
que lo que acontece en este periodo de transicién tiene igualmente un efecto 

primordial en e! desarrollo de ta personalidad del futuro adulto. Pues es 

durante esta etapa, cuando ei individuo busca su propia identidad 
apoyandose en relaciones internalizadas de la primera infancia y en las 

condiciones que le ofrece su medio social. 

La corriente psicoanalitica ortodoxa establece como logro de ja adolescencia 

la organizacion genital en la cual “las pulsiones parciales se unifican y 

jerarquizan definitivamente, y el placer inherente a las zonas erogenas no 

genitales se vuelve preliminar al orgasmo" (Laplanche, J. y Pontalis, J., 1967, 
p.155). Contrario a lo que aparentemente pudiera suponerse alcanzar la 

genitalidad implica una serie esfuerzos y cambios que rebasan por mucho la 

mera maduracion sexual. Ya que supone entre otras cosas, el desarrollo de 

una identidad propia, la renuncia al conjunto de deseos amorosos hacia los 

padres y la eleccién de un objeto de amor externo al nucleo familiar en 

donde pueda encontrarse satisfaccion a las pulsiones. 

Los intensos cambios fisicos y cognitivos, que ocurren en esta etapa del 

desarrollo obligan al sujeto, dejar atras actitudes, conductas y pensamientos 

infantiles generando importantes cambios emocionales, que han sido 

estudiados desde diferentes perspectivas por algunos psicoanalistas, entre 

ellos: Blos, P. (1962) quien encuentra conflictos y logros, en diferentes 

etapas de la adolescencia, Freud, A. (1946) quien enfatiza la importancia de



los mecanismos de defensa que se utilizan en esta etapa, Erickson, E. 

(1972), que centra el estudio de la adolescencia en el desarrollo de una 
identidad propia y Aberastury, A. y Knobel, M. (1988), que orientan su 
investigacion en la elaboracion de duelos que permiten a los muchachos 

i 4, ny inka min doijar atras la infancia. 

El aumento en Ia cualidad de los impulsos instintivos y la separacion obligada 
de jos padres generan ansiedad en los adolescentes, propiciando conductas 

impulsivas, que pueden provocar la aparicidn de conductas antisociales o 

psicopaticas, cuando han existido, durante el desarrollo de !a estructura 

psiquica, privaciones de las funciones maternas o paternas. 

1.1 CAMBIOS FISICOS DE LA ADOLESCENCIA 

€l transcurso de las personas por la etapa de la adolescencia es a todas 

luces evidente. Pues en ella acontecen Jos rapidos e intensos cambios 

puberales que provocan que, los hasta entonces nifios, desarrollen la 

apariencia que les caracterizara durante la adultez. Estos cambios fisicos se 

producen por la accién de la hipofisis cuyas hormonas provocan, entre otras 
cosas aumento de talla y peso, cambios en los érganos y sistemas internos, 

y el desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios 

E! periodo de la adolescencia se desencadena por el evento fisico de la 
pubertad, durante la cual, el Idbulo anterior de la glandula pituitaria o 

hipdfisis por accién del hipotalamo, comienza a producir dos hormonas que 
estan directamente relacionadas con los cambios caracteristicos de este 

periodo. Estas son: la hormona del crecimiento, y la hormona gonadotropica. 

La hormona del crecimiento influenciada por factores genéticos, nutricionales 
y ambientales, produce en esta etapa, una aceleracion en el ritmo del 

crecimiento que se manifiesta por el aumento de estatura. En las nifias entre 

los 8 y los 12 afios y en los nifios entre los 10 y los 14, concluyendo 
alrededor de los 16 afios en las mujeres y aproximadamente a los 18 aflos 

en el caso de los hombres. 

El crecimiento de musculos, huesos y la presencia de tejido adiposo provoca 

un aumento de peso entre los 12 y los 15 afos en el caso de las mujeres y 

de los 15 a los 17 afios en los hombres. Las diferencias en el crecimiento 
entre hombres y mujeres se deben a que las mujeres crecen mientras llevan 

a cabo la maduracién sexual, mientras que los hombres !o hacen una vez 

que esta ha concluido. 

El crecimiento de esta etapa se produce de manera asincronica es decir "el 

ritmo maximo de desarrollo de las diferentes partes del cuerpo, no se da 

forzosamente al mismo tiempo” (Hurlock, E., 1949, p. 56). Un poco antes de 

la pubertad se da un aumento muy importante en {fa longitud de las piernas, 

las manos, los pies y la nariz. Durante !a pubertad crecen los brazos, y al 

 



  

final de esta, el tronco se desarrolla propiciando el descenso de la linea de la 
cintura y el ensanchamiento de los hombros. 

La hormona del crecimiento también produce un desarrollo asincronico en 

los érganas internes de! cuerpo. En ef sistema circulatorio, el tamafio del 

coraz6én aumenta considerablemente mientras que las venas y las arterias 
presentan un crecimiento mas bien moderado. En el aparato digestivo los 

intestinos aumentan en longitud y diametro, el higado aumenta de peso y las 
paredes del estémago se hacen mas fuertes. Por otro lado, el desarrollo de 

los érganos del aparato respiratorio produce en los adolescentes una 

aumento en la capacidad pulmonar, 

Las hormonas gonadotrépicas reciben este nombre porque “tienen como 
blanco otras glandulas” (Fitzgerald, H. Mckiney, J. y Storman, E., 1977, p. 

39). Estas glandulas denominadas gonadas comienzan a desarrollarse 

durante la pubertad y alcanzan su madurez durante la adolescencia. La 

madurez de estas gonadas se manifiesta a través de la produccién de sus 

propias hormonas. En el caso de las mujeres, los estrégenos, que a su vez, 
produciran la maduracién de évulos, y en el caso de los hombres la hormona 

masculina o andrégena, que producira la aparicién de espermatozoides. En 

ambos sexos estas hormonas producen cambios en el sistema reproductor, 

denominados caracteristicas sexuales primarias. Asi como la aparicion de 
caracteres sexuales secundarios. 

En el caso de las mujeres, alrededor de los 12 y los 15 afios los estrégenos 
ocasionan un aumento de tamafio en el Utero y los ovarios, siendo estos 

ultimos capaces de producir évulos maduros que cada 28 dias 

aproximadamente, ingresan a la trompa de Falopio, de ahi, pasan al utero y 

posteriormente a la vagina, en donde alcanzan a_ salir del cuerpo en forma 

de sangre. Cuando este proceso se realiza por primera vez, es conocido 

como menarca, y es definido como: “El Primer derramamiento mensual del 

tejido que reviste a la matriz" (Papalia, D. y Wendkis, S., 1989, p. 348). 

En los hombres, la hormona gonadtotrépica, propicia el desarrollo de los 

organos sexuales externos: escroto testiculos y pene. Y los internos: 

conducto deferente, prostata y uretra. Cuando los testiculos han madurado 

son capaces de producir espermatozoides, dando como resultado la primera 

polucién nocturna, generalmente entre los 12 y los 16 afios. Provocada por 

situaciones estimulantes ya sea sexuales o de cualquier otro tipo. 

El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir de "aquellas 

atribuciones fisiologicas de los dos sexos que son signos de maduracion 

sexual pero que no intervienen directamente con los érganos sexuaies" 
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(Papalia, D. y Wendkis, S., 1989 p. 347). Son también resultado de la 
accion de la hormona gonadotropica y dan aspecto de feminidad y 

masculinidad a las mujeres y hombres respectivamente. 

Las caracteristicas scxuales secundarias presentan también un desarrollo 

asincrénico. Algunas de ellas aparecen en ambos sexos como los son: el 

cambio de textura en la piel, la cual se torna cada vez mas gruesa a medida 
que se va dando el desarrollo sexual. El agrandamiento de las glandulas 

sudoriparas y sebaceas que propician la produccion de sudor y en ocasiones 

oclusion de los poros. Y la aparicién de vello mas grueso en el cuerpo sobre 

todo en Jas axilas, y en la region pubica. 

Sin embargo los caracteres sexuales secundarios, mas representativos son 
aquellos que establecen las diferencias fisicas entre los sexos. En las 

mujeres se redondean las caderas y se desarrollan los senos, mientras que 
en los hombres se ensanchan los hombros, aparece vello facial y se produce 

el cambio de voz, debido al alargamiento de la faringe. 

Los cambios fisicos a los que estan expuestos los adolescentes tienen 

importantes repercusiones en la salud y en el desarrollo social, ya que si se 

llevan acabo con demasiada rapidez pueden estar acompajiados de “fatiga, 

falta de animo y otros sintomas de una salud deficiente” (Hurlock, E., 1949, 
p. 62), que en ocasiones son confundidos por padres y maestros con 

problemas emocionales. Por otro lado su nueva apariencia cada vez mas 
semejante a la de los adultos, les permite acceder a nuevos medios sociales 

que propician el aumento del conocimiento y la expansion de las 

experiencias. 

Sin embargo las repercusiones mas importantes que provocan los cambios 
fisicos, son en el ambito psicoldgico, ya que en solo unos meses o afos el 
adolescente posee una apariencia fisica drasticamente distinta a fa que fo 
caracterizaba durante la infancia. Por lo que se ve obligado a realizar una 
reestructuracion emocional que le permita aceptar y reconocerse en su 

nuevo cuerpo, para poder responder a las expectativas sociales que genera. 
Pues aunque durante ia adolescencia desarrolla el cuerpo que lo 

caracterizara durante la adultez, requiere de acompanar los cambios fisicos 

con una serie de complejos cambios cognitvos y emocionales sin los cuales 

no podra acceder a las responsabilidades y compromisos que implica, el ser 

adulto. 

1.2 CAMBIOS COGNITIVOS



  

Los cambios fisicos caracteristicos de la adolescencia van acompafiados de 

una serie de cambios cognitivos que acercan al individuo a la madurez 
intelectual. Estos cambios permiten que el adolescente deje atras formas de 
pensamiento infantiles adquiriendo poco a poco un razonamiento cada vez 

monss dependienie de ia reaiidad inmediata. 

Durante la adolescencia no solamente acontece un aumento de la 

inteligencia sino mas bien un cambio cualitative de la capacidad mental. 
Debido segtin Inhelder, B. y Piaget, J. (1969) a tres causas principales: 

La primera, de origen interno pues en este momento del desarrollo, las 

estructuras cerebrales que intervienen en la produccion del pensamiento y el 
lenguaje han concluido su proceso de maduracion. 

La segunda, relacionada con el incremento de las posibilidades 

experimentacidn fisica y logico matematica que el sistema escolar comienza 

a ofrecerle. 

Y la tercera, relacionada con la ampliacién de las interacciones y 
transmisiones sociales, que se manifiestan por la presién social que obliga 

a los adolescentes a incertarse poco a poco en papeles sociales que 

implican cada vez mayor responsabilidad. 

Los estudiosos del pensamiento coinciden en que, durante la adolescencia el 

razonamiento hace una transicién que va de lo concreto a lo abstracto, es 

decir, a medida que el adolescente va creciendo y esta sujeto a 

oportunidades de experimentacion puede, "subordinar el contenido de un 

problema a la forma de sus relaciones internas” (Phillips, J., 1977, p. 137). 

Surgiendo la posibilidad de formar conceptos, jerarquizar la informacion y 

razonar a través de proposiciones. 

Después de varios afios de investigacién sistematica del pensamiento 

adolescente Inhelder, D. Y Piaget, J. (1955) concluyeron que durante la 

adolescencia se desarrolla el estadio de las operaciones formales o 

pensamiento formal, que permite a los adolescentes dejar de restringir sus 

conocimientos al ambiente concreto e inmediato, pudiendo pensar y razonar 

de manera abstracta. 

Seguin estos autores el estadio de las operaciones formales, marca el 

comienzo de la madurez intelectual. Este periodo se caracteriza por la 

aparicion de una nueva relacién entre lo real y !o posible, por la utilizacion de 

del pensamiento hipotético deductivo y proposicional, y la aparicion de una 

actitud egocéntrica que rebasa el campo meramente cognitivo. Sin embargo 

establecen que para poder alcanzar este tipo de pensamiento es necesario 

contar con oportunidades culturales y escolares que favorezcan el desarrollo 

intelectual, de lo contrario este tipo de operaciones, pueden aparecer durante



la adultez, solamente en areas familiares para el sujeto, o en el peor de los 

casos no aparecer nunca. 

Durante el periodo de las operaciones formales el adolescente deja de 

considerar simplemente los factores reales o coneretos dé un probiema, para 

tomar en cuenta "todas las situaciones y relaciones posibles entre los 

elementos" (Carretero, M., Marchesi, A. y Palacios, J.. 1985, p. 40). A 

diferencia del nifio, el adolescente ya no considera que lo real es lo Unico 
importante, si no que ahora puede colocarlo dentro de un conjunto de 

transformaciones fisicas y logicamente posibles. Este cambio cognitivo, 
permite le permite proyectarse a futuro, criticar conceptos y doctrinas y 

acceder al concepto de probabilidad. 

El considerar todas las relaciones posibles, obliga al adolescente a 

desarrollar explicaciones posibles o hipdtesis, las cuales puede seleccionar, 

comprobar y confrontar, atin sin creer en ellas. A medida que avanzan las 

oportunidades de experimentacién, el adolescente puede controlar 

sistematicamente las variables de sus hipdotesis intentando sacar 
consecuencias necesarias a partir de un razonamiento deductivo, a traves 
dei cual podra llegar a hacer abstracciones, sintesis y generalizaciones sobre 

el mundo que lo rodea. 

El desarrollo del lenguaje y la creciente capacidad de simbolizacién permiten 

al adolescente hacer operaciones sin la presencia fisica de los objetos, es 
decir, hacer operaciones formales o proposicionales, a través de simbolos y 

enunciados. Pasando del "plano de la manipulacién concreta a la ideacional, 

expresada a través de palabras simbolos matematicos etc." (Horrocks, J., 

1984, p. 106). El pensamiento proposicional aunado a la capacidad para 
razonar deductivamente, permiten al adolescente, desarrollar la !dgica 

fundamental necesaria para acceder al pensamiento cientifico. 

La irrupcién de estos cambios cognitivos genera en ei adolescente una 
actitud egocéntrica, que en ocasiones le impide hacer uso de sus nuevos 

recursos intelectuales. Elkind, D. (1967) establece dos razones principales 

por las que, aunque el adolescente, puede reconocer las posibles soluciones 

a un problema considera que la suya es la Unica importante. 

Audiencia imaginaria. Los adolescentes se encuentran tan preocupados por 

la imagen que generan ante los demas que actuan y reaccionan ante un 
publico personal, que consideran los pone a prueba y los contradice sin 

ninguna razén. Por lo que en ocasiones tienden al exhibicionismo y al 

histrionismo. 

Fabula personal. Los adolescentes consideran que sus pensamientos y 
experiencias son Unicas e incomprensibles para todos los demas. Viven 

   



una historia personal que les impide escuchar, preocuparse y colocarse en 
lugar de otros. 

A medida que e! adolescente crece puede controlar poco a poco su 

pensamiento, utiliza la reflexid6n no salon nara rebelarse si no también para 

proponer y actuar sobre fa realidad abandonando poco a poco el 

egocentrismo. En estos momentos sus recursos intelectuales pueden ser 
utilizados para superar la crisis de la adolescencia. Pues colaboran en Ja 

aceptacién de los cambios fisicos, en el control de los nuevos impulsos 

sexuales y sobre todo en el desarrollo de una identidad propia independiente 

de sus padres que le permitira contraer compromisos y responsabilidades 
propias. 

1.3 CAMBIOS EMOCIONALES 

Los rapidos e intensos cambios cognitivos y fisicos que se viven durante la 
adolescencia repercuten de manera drastica en la personalidad de los 

sujetos que viven esta etapa. Obligandolos a realizar una serie de 
importantes ajustes emocionales. 

A simple vista pareciera que la conducta de los adolescentes, es caprichosa, 

enigmatica y contradictoria pues pasan, en cuestion de minutos, de la 
impulsividad y la mania al aislamiento, !a intelectualizacion y !a depresion. 
Sin embargo estas conductas son simplemente sintomas externos de la 

reestructuracién emocional necesaria e indispensable para que estos sujetos 
puedan reconocerse en un nuevo cuerpo y acceder a ios roles y 
responsabilidades que la sociedad impone a quienes se acercan a la adultéz. 

Dentro de la teoria psicoanalitica el concepto de adolescencia ha sufrido 
importantes modificaciones ya que inicialmente Freud, S. simplemente lo 
incluia dentro de la ultima etapa psicosexual. Pues relativiz6 su importancia 

pues para é!, la adolescencia no representaba el despertar sexual, ya que 

antes habia descubierto la existencia de la sexualidad infantil. 

Freud, S. (1905) proponia que durante la adolescencia se podia alcanzar la 
ultima etapa del desarrollo psicosexual: La etapa genital. Que comienza con 

el fin de la latencia (etapa en que las actividades sexuales disminuyen 
intensificandose la represién}. Los cambios puberales generan un aumento 

en la libido, que provoca, que los ahora adolescentes inicien de nuevo la 
exploracion det propio cuerpo a través de la estimulacién de zonas erdgenas, 

masturbacién y juegos con compafieros dando poco paso a la genitalidad, 

es decir a, "la eleccidn de un objeto de amor fuera del nucleo familiar y a Ia 
unificacién y reorganizacion de las pulsiones parciales, que produce que el 

placer inherente a las zonas erdgenas se vuelve preliminar al orgasmo" 

(Laplanche, J. y Pontalis, J., 1967.p. 155) 

   



Los procesos de reestructuracidn emocional necesarios para alcanzar la 
genitalidad, implican una serie de logros y conflictos, que han sido 

estudiados por algunos psicoanalistas desde diferentes perspectivas. Entre 
ellos Blos, P. (1962) que subdivide la adolescencia en etanas, Ana Freud 

(146) quien se aboca, al estudio de los diferentes mecanismos de defensa 
que se ponen en juego durante la adolescencia y Aberastury y Knobel (1988) 

que se adentran, en la elaboracién de duelos y sintomatologia normal de 

esta etapa. 

PETER BLOS 

Blos, P. (1962) coincide con Freud, S. al decir que al final de la adolescencia 

se alcanza la genitalidad, después de realizar un segundo proceso de 

individuacién semejante al que ocurre en la etapa anal, que favorece la 

eleccién de un objeto de amor fuera del nucleo familiar que permita superar 
el complejo de Edipo. Sin embargo considera que durante ja adolescencia 

se vive un proceso complicado que merece una explicacién mas exhaustiva y 

que puede subdividirse en etapas, en las cuales se superan dificultades y se 

alcanzan logros especificos, que permiten acceder a la siguiente etapa y 

alcanzar la genitalidad al final de la adolescencia. 

Entre los 9 y los 11 afios aproximadamente Blos, P. (1962) ubica la 

preadolescencia que se caracteriza por el aumento cualitativo de las 
presiones instintivas que llevan a! resurgimiento de la pregenitalidad de la 
infancia y de la angustia de castracién. Dando origen a la aparicién de 
sintomas neurdticos transitorios como: miedos, culpas, tics, y fa utilizacién de 

medios defensivos como represién, socializacién de la culpa y creatividad, 

para hacer frente a las nuevas presiones instintivas. 

Entre los 12 y los 15 afios aproximadamente se ubica la adolescencia 
temprana Ja cual se inicia con la maduracion puberal. Durante este periodo 

se establece el retiro de la catexis de los objetos de amor incestuosos 

produciendo dos consecuencias: 

Que la libido busque lugares donde ubicarse a través de elecciones 

narcisistas, dando origen a la tendencia bisexual caracteristica de esta etapa 
la cual, va disminuyendo a medida que tas figuras parentales logran 

internalizarse.



b) Disminucién en la eficiencia del superyo, que produce, debilitamiento del 
autocontrol, sensaciones de vacio y soledad que pueden propiciar 1a 

aparicidn de conductas delictivas, como e! robo, la destructuvidad y la 
drogadiccion. 

Entre los 16 y los 18 afios aproximadamente Blos, P. (1962) ubica la 

adolescencia propiamente tal que se caracteriza por el resurgimiento de 

deseos edipicos y el retiro definitivo de las catexis de objeto infantiles; 

produciendo un aumento del impulso sexual que genera angustia en el yo y 

que obliga a utilizar operaciones defensivas como intelectualizacién, 
desplazamiento, etc. 

A medida que el adolescente va logrando retirar la catexis de los objetos 

amorosos de la infancia, puede establecer una identificacién positiva o 

negativa con el padre del mismo sexo, con lo cual, podra iniciar la busqueda 
de un objeto de amor que le permita realizar a transicién de la bisexualidad 

a la heterosexualidad, volver al principio de realidad y utilizar con eficiencia 

procesos cognitivos objetivos y analiticos. 

Entre los 19 y los 21 afios aproximadamente se desarrolla la adolescencia 

tardia caracterizada por un arreglo estable de !as funciones del yo, la 
ampliacion de la esfera libre de conflictos, una posicién sexual irreversible y 

una catexis del yo y de objeto relativamente constante. Eventos que se 

traducen en el aumento de la accion propositiva, relativa estabilidad en la 
autoestimacion y el delineamiento de metas y valores. 

Entre los 21 y los 24 afos aproximadamente Blos, P. (1962) ubica la ultima 

etapa de la adolescencia, la cual define como postadolescencia; En la que 
generalmente se lleva acabo la eleccién ocupacional, la integracion a la 

sociedad a través de! desempefio de un rol, el emergimiento de una 
personalidad moral basada en la dignidad y la autoestima, la formacion de 

caracter, el establecimiento y adopcidn de valores y desarrollo de una 
ideologia propia. 

Sin embargo, este autor considera que al ser incompleta resolucion de los 
conflictos durante la adolescencia, existen remanentes psiquicos no 

asimilados que buscaran expresién  dificultando el desarrollo de la 
personalidad genital generando sintomas neuréticos. 

ANA FREUD 

Freud, A. (1946) también reconoce la necesidad de ahondar en el 

conocimiento del periodo de la adolescencia pues considera que esta, influye 
de manera decisiva en la formacién de la personalidad. Establece que 
durante esta etapa acontece una constante jucha entre un ello fuerte y un yo 
relativamente débil, que genera un desequilibrio emocional, que obliga al yo 
a reforzar sus defensas. 

   



Ana Freud (1946) reconoce que durante la pubertad y como resultado de los 

cambios fisiolégicos, se produce un cambio cualitativo en la carga instintiva 

del ello. Que se manifiesta por la intensificacian de tendencias agresivas, 
exhibicionistas, desordenadas y crueles, y la reaparicién de! complejo de 

Edipo. Estas fuerzas luchan constantemente contra é! yo, quien a través de 

mecanismos de defensa, busca restaurar la relacién de fuerzas que existia 
durante la latencia. 

La lucha por el equilibrio entre el ello y el yo no se reduce solamente a la 
satisfaccién de ciertos impulsos, si no mas bien al mantenimiento de la 

estructura psiquica global ya que, si el ello fuerte de adolescente vence al yo; 

"no persistira ningtin rasgo de caracter anterior del individuo que a traves de 

satisfacciones tumultuosas y desenfrenadas iniciara su entrada a la vida 
adulta (Freud, A., 1946, p. 165). 

EI yo trata constantemente de evitar que el ello tome las riendas de la vida 

animica valiéndose del superyo, que quedé instaurado durante la latencia, de 
mecanismos defensivos que aparecen durante esta etapa y de otros 

mecanismos de defensa caracteristicos de la adolescencia: como lo son, la 

intelectualizacién y el ascetismo. 

La utilizacién del mecanismo de {a intelectualizacién comienza durante la 
latencia, sin embargo, es durante la adolescencia cuando este Hega a ser 
utilizado con mayor eficiencia debido a los intensos cambios cognitivos 
caracteristicos de esta etapa, que producen el cambio de intereses 
concretos en abstractos. La reflexién del adolescente pareciera centrarse 

en el conflicto instintivo, tratando a través de Ia intelectualizacién de mutilar o 
desaparecer cualquier impulso; y cuando esto resulta insuficiente. recurre al 
ascetismo. 

Se considera ascetismo, la desconfianza generalizada que produce en los 

adolescentes el goce o el placer. Ante los cuales el adolescente crea 
prohibiciones sumamente estrictas. A diferencia de la represion, en el 

ascetismo, !a magnitud de la prohibicion rebasa la cualidad del instinto y no 

permite ningun sustituto de satisfaccion para este. 

Aunque Freud, A. (1946) considera que no puede trazarse una frontera que 

separe la normalidad de la patologia. Esta autora establece, que debe de 
existir un cierto equilibrio flotante entre las fuerzas instintivas del ello y las 

fuerzas opositoras del yo y el superyo. Que permitan al proximo adulto 

mantener el caracter desarrollado durante la adolescencia, sin restringir del 

todo los impulsos. 
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ERICK ERICKSON 

En 1950, Erickson, E. propone una teoria psicoanalitica del desarrollo desde 

una perspectiva antropoldgica pues pone el acento en los diferentes factores 

sociales y culturales que intervienen en é! desanviio dei yo. Este autor 
incluye a la adolescencia dentro de una de sus ocho etapas de! desarrollo 
psicosocial, y establece que el adolescente debe lograr desarrollar su propia 

identidad para poder acceder a la fidelidad. 

Erickson, E. (1972) considera, que a lo largo de la vida existen factores 
culturales y sociales que influencian el desarrollo del yo, provocando 

diferentes crisis de personalidad (descritas en cada una de tas ocho etapas) 
dependiendo del momento preestablecido de maduracién y de la cultura que 

lo rodea. Sin embargo, para este autor el término crisis, no es utilizado para 

describir “una tension abrumadora, si no mas bien un punto de viraje o 

perspectiva de cambio en la vida del individuo, cuando un nuevo problema 
debe ser enfrentado y dominado" (Dicaprio, N, S., 1980, p. 76). 

Este enfoque plantea que durante la adolescencia se {leva a cabo la 

busqueda y desarrollo de una identidad individual y propia, que aunque es un 

proceso que se lleva acabo durante toda Ja vida. En la adolescencia esta 

busqueda toma mayores proporciones, pues esta etapa enfrenta a los seres 

humanos a una serie de importantes cambios fisiologicos y a un sin fin de 

responsabilidades y compromisos, generando en los adolescentes 

preocupaciones sobre lo que "parecen ser ante los ojos de los demas y la 
manera de relacionar los roles y aptitudes cultivados previamente, con los 

prototipos ocupacionales del momento" (Erickson, E., 1978, p.235). 

Segtin este autor el principal riesgo de la adolescencia es la confusién de 

roles, que se manifiesta cuando el adolescente es incapaz de realizar 

elecciones, entre ellas, las vocacionales por temor a renunciar a otras 
opciones. Para evitar la confusién de roles, los adolescentes "se 

sobreidentifican temporalmente, hasta el punto de una aparente pérdida de 

identidad, con héroes, camarillas y las multitudes (Erickson, E. 1978, p.271). 

Este periodo de aparente inmadurez, de identidades transitorias y conductas 

desconcertantes es definido por Erickson como, moratoria psicosocial, y su 

funcién es permitir a los adolescentes buscar compromisos y 

responsabilidades propias. 

La virtud fundamental que se adquiere al superar ta crisis de identidad, que 
supone !a adolescencia, es: la fidelidad, ya que la adquisicién de una 

identidad propia propicia el desarrollo de la capacidad, de confiar en los 

demas, de ser leal, confiable y asumir las responsabilidades de las 

elecciones propias. 
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a) 

ABERASTURY Y KNOBEL 

Aberastury, A. y Knobel, M. (1988) definen adolescencia como “la etapa de la 

vida, durante la cua! el individuo busca establecer su identidad adulta, 

apoyandose en las relaciones ohijetales parentales interializadas y 

verificando la realidad que el medio social le ofrece" (Aberastury, A. y Knobel, 

M., 1988, p. 40). 

Estos autores establecen, que para lograr una identidad propia el 

adolescente debe dejar atras los elementos que fo caracterizaban durante la 

infancia, elaborando tres duelos fundamentales: duelo por el cuerpo infantil, 

por la identidad y rol de la infancia y por los padres de la infancia. Este 
complicado proceso genera en el adolescente: crisis, vulnerabilidad, 

adopcién de diferentes identidades, labilidad emocional, conductas 

contradictorias etc. La cuales son consideradas por estos autores sintomas 

del sindrome de la "adolescencia normal" que se caracteriza por: la 

busqueda de si mismo, tendencia grupal, necesidad de intelectualizacién y 
fantasia, crisis religiosas, desubicacién temporal, evolucién sexual del 
autoerotismo a la heterosexualidad, actitud social reivindicatoria, 
contradicciones sucesivas, separacién progresiva de los padres y constantes 
fluctuaciones del humor y del estado de animo. 

Para alcanzar una identidad propia el adolescente debe renunciar a los 

beneficios que suponia la infancia elaborando los siguientes duelos: 

Duelo por el cuerpo infantil. Los cambios fisicos que acontecen durante la 

adolescencia obligan a los muchachos a adaptarse a una serie de intensos 
cambios corporales que modifican su estructura fisica, creando una 

sensacién de impotencia y fracaso ante la imposibilidad de controlar estos 
acontecimientos. El adolescente desplaza la rebeldia al plano abstracto, a 
través del manejo omnipotente de las ideas, dando como resultado un 

fenémeno de despersonalizacién. Esta forma de manejar las ideas sirve 
para aceptar la pérdida del cuerpo infantil y la adquisicién de personalidades 

transitorias. Sin embargo la realidad concreta y las relaciones constantes 
con sus padres y pares le permiten elaborar poco a poco la pérdida de! 

cuerpo infantil. 

Duelo por la identidad y el rol infantil. Durante la adolescencia los 

muchachos viven una situacién de confusidn de roles ya que aunque ya no 

pueden continuar manteniendo la dependencia que caracterizaba sus 

relaciones durante la infancia no pueden tampoco, asumir del todo ta 
independencia, por lo que recurren a mecanismos esquizoides que se 

manifiestan por la delegacién de sus propios atributos en el grupo, y de sus 

propias obligaciones en los padres. Existe pues, una despersonalizacion que 
se caracteriza por la delegacién en otros del principio de realidad, y se 
manifiesta a través de la irresponsabilidad caracteristica de los adolescentes.



La elaboracién del duelo por la identidad y rol infantil tiene importantes 
Tepercusiones afectivas pues provoca que las relaciones se tornen labiles, 
intensas y fugaces, ya que los adolescentes asumen un sin fin de roles e 

identidades cambiantes, que pueden propiciar la aparicién de conductas 
psicopaticas. 

Duelo por los padres de la infancia. Aunque el adolescente debe 
desprenderse paulatinamente de la dependencia a sus padres, suele 

negarlo, a través de la idealizacién de esta relacidn, y busca que sus padres 

le satisfagan inmediatamente sus necesidades para poder ser independiente. 

De esta manera el adolescente se coloca en una posicién sumamente 

contradictoria que se logra contrarrestar, a medida que el adolescente busca 

activamente momentos de soledad en los que se cuestiona, reflexiona y 

proyecta en otras personas !a figura idealizada de los padres. 

La elaboracidén de estos tres duelos genera crisis y tiene importantes 

repercusiones afectivas, sociales, cognitivas y conductuales, que aunque a 

simple vista pudieran parecer patolégicas, son consecuencias normales y 
esperadas en esta etapa del desarrollo. El conjunto de estas consecuencias 

es denominado por estos autores sindrome de la adolescencia normal y se 

caracteriza por los siguientes sintomas: 

Busqueda de si mismo. Los cambios fisicos y la elaboracién de duelos por 

el cuerpo y la identidad infantil obligan al adolescente a iniciar la busqueda 
por la propia identidad. Llevandolo a adoptar identidades cambiantes y 

transitorias, a través de un proceso que en muchas ocasiones resulta, 

angustiante para el mismo y para quienes lo rodean, pues el adolescente 
intenta separarse de los padres buscando lograr la individuacién que podra 
alcanzarse en la medida en que se tenga una buena relacién con los padres 

interanlizados. 

Tendencia grupal. Durante la busqueda por una identidad propia el 

adolescente recurre al grupo de iguales en busca de uniformidad ya que 
esta le brinda seguridad. La tendencia grupal, consiste en una transicion 

necesaria que permite al adolescente buscar una identidad distinta a la del 

medio familiar, favoreciendo su proceso de individuacién. 

Necesidad de intelectualizar. Ante la incapacidad para controlar los cambios 
que se le imponen. 1 adolescente, recurre al pensamiento como 
herramienta para compensar los cambios que ocurren dentro de si mismo. 

De esta manera utiliza sus recursos intelectuales como mecanismos 
defensivos que le permiten enfrentar las situaciones criticas y dolorosas a 
que lo enfrenta la adolescencia. 

   



d) Crisis Religiosas La necesidad espiritual del adolescente es resultado de su 

necesidad por desarrollar una identidad propia y de la angustia que 
experimenta el yo, al separarse de los padres. Por estas razones el 

“adolescente necesita establecer identificaciones proyectivas con imagenes 

sumamerte ideaiizadas en ias que pueda confiar la continuidad de su 
existencia. 

Desubicacién temporal. Los intensos cambios fisicos, la irrupcién de 
impulsos sexuales y las nuevas exigencias sociales generan en el 

adolescente angustias psicdticas, que pareciera, lo evan a vivir en un 
proceso primario con respecto a lo temporal. "Las urgencias del adolescente 

son enormes y las postergaciones aparentemente irracionales" (Aberastury, 

A. y Knobel, M., 1998, p. 68). Sin embargo a medida que elabora los duelos 
indispensables para superar la adolescencia puede reconocer y aceptar el 

pasado, mientras vive el presente y elabora planes para el futuro. 

Evolucién sexual del auto erotismo a la heterosexualidad. Durante la 

adolescencia reaparece la actividad masturbatoria de caracter ludico y 

exploratorio que permite al muchacho reconocer y aceptar los genitales como 

propios y como fuente de placer. Los primeros acercamientos a la 

heterosexualidad se realizan a través de juegos erdticos con compafieros; y 
a medida que el adolescente pueda separarse de los padres y buscar un 

objeto de amor fuera del nucleo familiar, podra acceder a la genitalidad en 

donde el placer que produce la estimulacién de zonas erégenas se vuelve 
preliminar al orgasmo. 

Actitud social reivindicatoria. El adolescente proyecta lo que vive con sus 
padres, al campo social percibiéndolo restrictivo y subyugante por lo que, 

comienza a adoptar actitudes tendientes a realizar reformas sociales. De tal 
manera, que Ia intelectualizacién, muchas veces se transforma en activismo 

politico y social. Sin embargo a medida que el muchacho elabora los duelos 

de la adolescencia y reconoce su incapacidad para controlar sus propios 
cambios, puede abandonar la idea omnipotente de cambiar el mundo, 

insertandose poco a poco en la sociedad proporcionado ideas constructivas y 

modificadoras. 

Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. En 
el adolescente los procesos de proyeccién e introyeccidn son intensos y 
frecuentes propiciando una inestabilidad emocional que se traduce en 

constantes contradicciones, identificaciones transitorias y utilizacién de 
diferentes mecanismos de defensa, cuyo objetivo es facilitar elaboracién de 

los duelos caracteristicos de la adolescencia. 

 



i) Separacion progresiva de los padres. La elaboracién del duelo por los 
padres de la infancia, propicia un proceso de separacién tendiente a lograr la 

individuacion, la identidad propia y el paso a la genitalidad. Esto solo puede 

lograrse mediante “ia presencia internalizada de buenas imagenes 

parentales, con roles bien definides" (Aberastury, A. y Knobel, M., 1988, p. 
99). 

Constantes fluctuaciones del humor. La elaboracién de duelos supone la 

necesidad de realizar rapidos e intensos procesos de introyeccién obligando 

a los adolescentes a realizar modificaciones constantes e intensas de humor, 

que en muchas ocasiones son interpretadas por los adultos que los rodean 
como, conductas caprichosas y exhibicionistas. 

Seguin estos autores la elaboracién de duelos durante la adolescencia 
provoca por fuerza una serie de consecuencias, que han denominado 

sindrome de la adolescencia normal. La denominan de esta manera, sin la 
finalidad de determinar criterios de normalidad y anormalidad, si no mas bien 
para describir clinicamente los procesos y conductas esperadas en los 

adolescentes, con la finalidad de propiciar la paciencia y tolerancia de !os 

adultos que se relacionan con ellos. Y concluyen que la resolucién de la 

crisis que implica la adolescencia se lograra siempre y cuando “haya una 

relacién adecuada_ con los objetos internos buenos y también con 
experiencias externas no demasiado negativas” (Aberastury, A. y Knobel, M., 
1988, p. 65). 

1.4 ADOLESCENCIA Y TENDENCIA ANTISOCIAL 

Como se ha sefialado anteriormente, ja adolescencia es una etapa critica 

cuyos cambios fisicos, cognitivos y sociales afectan emocionalmente al 
sujeto que transcurre por ella, manifestando conductas que son interpretadas 

como excéntricas, inquietantes y patologicas por quienes lo rodean. Sin 

embargo, estas conductas deben de considerarse normales ya que como 

sefiala Freud, A. (1946) lo anormal seria que existiera un equilibrio estable 
durante esta etapa. 

Los procesos de duelo y el logro de una identidad necesarios para superar 

la etapa de la adolescencia no pueden realizarse sin que se presenten cierto 
tipo de conductas impulsivas y cambiantes, que a su vez pueden favorecer la 

irrupcion de tendencias y actitudes psicopaticas o antisociales, debido al 
emergimiento de impulsos sexuales, resultado de los cambios fisicos de la 

pubertad y del empobrecimiento del yo, caracteristico de este periodo. Sin 
embargo, la aparicién de conductas y actitudes antisociales no son comunes 
a todos los adolescentes por lo que aunque en la adolescencia existe mayor 

disposicién a la conducta impulsiva, la aparicién o no de estas se remonta a 

los momentos, en que se construye la estructura psiquica de! bebe o del 
nifio, dentro del seno familiar. 
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Blos, P. (1979) considera que durante la etapa de la adolescencia se 

presenta un empobrecimiento del yo, debido principalmente a dos razones: 

Los cambios fisicos. Los cambios caracteristicos de la pubertad que 

generan un aumenio de cuaiitativo en la presién instintiva. 

La elaboracion del duelo por ios padres de la infancia. Que implica la 

separacion y por !o tanto la deslibidinizacidn de los objetos de amor de la 
infancia. 

El debilitamiento o empobrecimiento del yo segtin este autor, genera 

profundo sentimiento de pérdida, aisiamiento y deterioro de! examen de 

realidad. Por estas razones todo adolescente tiende al acting out, es decir, a 
comprometerse en acciones impulsivas, sin metas especificas, como 
reacciones ante la tensidn interna, que vive como resultado del 

empobrecimiento del yo. Ya que “la realidad exterior ofrece un punto de 
afianzamiento reparatorio antes de que el sujeto pueda establecer relaciones 

de objeto estables (Blos, P., 1979, p. 224). 

El acting out es un fendmeno normal benigno y pasajero durante la 

preadolescencia y sera superado en la manera el que el sujeto pueda 

establecer una identificacién positiva con el padre del mismo sexo, buscar un 

objeto de amor fuera del nucleo familiar y establecer una catexis del yo y de 

objeto relativamente constante durante la adolescencia propiamente tal y la 

adolescencia tardia. 

Sin embargo, cuando el sujeto no puede dejar atras la actuacién 
caracteristica de la preadolescencia, se debe a que para él, la accidn no es 

simplemente el desplazamiento de su problematica, sino mas bien una 
forma de comunicacién con la realidad. De esta manera, se convierte en un 

adolescente concretante, que “utiliza el ambiente no solamente para la 

gratificacidn de deseos sino que procura arrancarse con sus acciones de los 

lazos de dependencia infantil (Blos, P., 1979, p. 233). 

Aberastury, A. y Knobel, M. (1988) coinciden con Bios, P. (1979) al 

establecer que durante la adolescencia se observa cierto grado de conducta 
antisocial ya que los procesos de elaboracién de duelo favorecen la accion. 

Estos autores indican que, en especial la elaboracién del duelo por la 
identidad infantil puede producir conductas psicopaticas de desafecto. 

crueldad, impulsividad y falta de responsabilidad. 

Aunque la tendencia antisocial se hace mas evidente durante la adolescencia 

por el empobrecimiento del yo resultado de los procesos de elaboracién de 
duelo, al llegar a la adolescencia los muchachos han desarrollado y 

adquirido, con el paso del tiempo, y a través del ambiente métodos para 
lidiar con nuevos sentimientos, tolerar la frustracién y la angustia, que en 

momentos parece insoportable. 

   



Por esta razon Winnicott, D, W. (1984) sostiene, que los adolescentes 

concretantes, que manifiestan actitudes y conductas antisociales, fueron 
nifios deprivados, es decir nifios que aunque en un momento tuvieron 

seguridad y conflanza en las personas que les ejercieron las funciones de 

crianza, la perdieron por un nariodo tan orolongads qué mG pueden mantener 
el recuerdo de los momentos en que atin gozaban de ella. 

Este mismo autor establece que la diferencia entre la adolescencia y la 
tendencia antisocial no radica tanto en su descripcién nosoldgica, ni en ja 

cualidad o cantidad de actitudes antisociales, si no mas bien en el origen, ya 

que el desencadenamiento de toda tendencia antisocial es una deprivacién 
que puede darse en diferentes momentos del desarrollo de la estructura 
psiquica del nifio y que busca ser reparada a través de cada una de sus 

conductas antisociales. 

Bleichmar, S. (1979) establece que la estructura psiquica requiere de un 

proceso de construccién que solamente puede lograrse a través de los 

otros, de esos seres que rodean al nifio, ejerciendo las funciones materna y 
paterna. Cuando estos agentes fallan en el ejercicio de sus funciones, él 

bebe o el nifio entran en una fase de deprivacién que puede instaurarse en 

diferentes momentos del desarrollo. Sin embargo entre mas temprano se dé 

esta deprivacién mayores consecuencias existiran. 

La funcién materna puede ser ejercida por cualquier persona que brinde los 

elementos necesarios para la sobrevivencia del bebe. El bebe no puede 

reconocer sus sensaciones, es el agente materno quien las reconoce y les 
da una significacién a través del lenguaje. Por otro lado, el agente materno 

lo imagina, lo proyecta como un futuro ser humano con caracteristicas 
propias y lo inserta dentro de una estructura familiar. Es en esta relacion 

donde él bebe adquiere los limites entre él yo y el no yo obteniendo un 

sentimiento de unidad y de completud que le permitiran ir construyendo su 

yo en el periodo conocido en psicoanalisis como narcisismo, "un estado 

precoz en que el nifio cactetiza toda su libido en si mismo (Laplanche, J. y 

Pontalis,J., 1967, p. 230). 

El yo del nifio comienza a independizarse de la madre, desarrollando un 

esquema corporal a través del cual puede considerar el interior y el exterior. 

La deprivacién en esta etapa del desarrollo psiquico genera en el bebé 
desconfianza, asi como la imposibilidad para reconocer los limites entre él 

yo y el no yo, y por lo tanto dificultad para responsabilizarse por los propios 

impulsos instintivos. 

A partir del segundo afio de vida, quien ejerce ta funcion materna intenta 
establecer limites cada vez mas claros entre yo del nifio y el de la madre. 

Fomentando el establecimiento de habitos de higiene, horarios de 

alimentacién, control de esfinteres, patrones de socializacién etc. Dando 

paso a lo que se conoce en psicoandlisis como principio de realidad, a través 
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del cual, “la busqueda de la satisfaccién pulsional ya no se efectua mediante 
los caminos mas cortos, si no mediante rodeos, aplazando su resultado en 

funcién de las condiciones impuestas por el medio exterior (Laplanche, J. y 

Pontalis, J. 1967 p. 299). 

Por otro lado y como sefala Bleichmar, S. (1979) la madre también abre un 
lugar, un espacio fuera de si misma que rompe la relacién biunivoca y de 
totalidad que existia entre ella y é! bebe, evidenciandole que existe algo mas 

que desea. Este espacio permite la insercién del agente paterno quien 

tendra que asegurarse de la sobrevivencia e insercién en la sociedad del 

nifio, a través de la prohibicion de la relacion incestuosa con la madre. 

Freud, S. (1923) propone, que el padre genera en el nifio el complejo de 

castracién, que a su vez produce, la resignacidn e introyeccién en él yo de 

las investiduras de objeto, formando el nucleo del superyo. Esta estructura 

tiene como funcién es perpetuar la prohibicién del incesto, ser el receptaculo 

de la consciencia moral, de las exigencias sociales y culturales, es decir el 
censor y observador del yo. 

Sin embargo una funcién paterna suficientemente bien ejercida, permitira no 

solamente la formacién del superyo, la introyeccién de !a ley y el rechazo 

ante fo prohibido. Si no también a través del amor y la confianza, permitira, 
la identificaci6n con e padre amoroso, la insercién de metas y el desarrollo 

del ideal del yo, que es resultado del narcisismo y de las posteriores 

identificaciones con los padres (Laplanche, J. y Pontalis, J.. 1967, p. 180). 

Durante los primeros afios de vida, el nifio requiere de desarrollar seguridad 

y confianza en la madre y el padre, para no experimentar demasiado temor 

ante sus propios sentimientos o impulsos. Winnicott, D, W. (1984) sefala 
que si este ambiente no existiera, o se hubiera roto en algun momento del 

desarrollo de la estructura psiquica, el nifio no podria sentirse libre, se 
tornaria ansioso y tratara de buscar una seguridad externa, sin la cual 

correria el riesgo de perder la razon. El nifio y el adolescente comienzan a 

mostrar actitudes y tendencias antisociales cuando buscan en la sociedad ta 

seguridad que requieren para su desarrollo emocional. 

El nifio o adolescente antisocial es resultado de las privaciones que vivid, y 

. que le imposibilitaron desarrollar sentimientos de seguridad y confianza en 

quienes lo rodean. Las conductas y tendencias antisociales son llamados, 
mediante impulsos inconscientes a que alguien se haga cargo de 

establecerles limites; por esto son considerados por Winnicott, D.W. (1984) 

como esperanzas. 
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La tendencia antisocial presenta segun este autor dos orientaciones tipicas: 

El robo. Mediante el cual el adolescente busca, fuera del hogar lo que no 
puede encontrar en é!. Sin embargo lo que busca "no es el objeto robado si 
no, ala madre sobre !a que tiene cierios derechos” (Winnicott, D, W., 1984, 
p. 150). Buscando a la vez, un padre que contenga y castigue esta accion. 

Destructividad. A través de esta, el adolescente busca “un marco en 
constante expansion un circulo, cuyo ejemplo inicial fue ei cuerpo de la 
madre, posteriormente la relacién parental, el hogar, fa familia la escuela, 

etc." (Winnicott, D,W. 1984. P. 149). 

Este autor no toma en cuenta otras conductas adolescentes, como el huir de 

casa y el consumo de diferentes drogas, que aunque en si mismas no se 

consideran antisociales, son conductas impulsivas, que anteceden en 

muchas ocasiones a actos delictivos, pues se caracterizan por la actuacion y 

la concrecién. 

Shaffner, L. (1998) establece que el abandonar el hogar no es mas que una 

busqueda de conexién, ya que cuando los padres dejan de ser capaces de 
satisfacer Jas necesidades emocionales de sus hijos, los lazos que unen a la 

familia se debilitan y rompen. Los muchachos que viven estas situaciones 
por tiempos prolongados buscan satisfacer sus necesidades de uni6én, 

conexién, cercania y reconocimiento en un grupo distinto al familiar. 

Por otro lado Long, W. y Vaugh, C. (1999) consideran que el consumo de 
alcohol y drogas como los inhalantes y !a mariguana en adolescentes, esta 
relacionado con disfunciones familiares, ya que a través de la investigacion 

de algunos casos, encontraron que los muchachos buscan a través de este 

tipo de susbstancias satisfacer necesidades emocionales, de intimidad y 

reconocimiento que nunca encontraron en el seno familiar. 

En muchas ocasiones los adolescentes con tendencias antisociales o 

concretantes carecen de culpa ante sus acciones, por el contrario ellas los 
alivian de su tensién interna. Estos muchachos no pueden realizar ejercicios 

de reflexién e interiorizacién y tienen serias dificultades para verbalizar sus 
conflictos. En vez de buscar la soledad que les permita elaborar la pérdida 

por los padres de la infancia, la evitan constantemente tratando de diluir su 

personalidad, a través de identificaciones proyectivas con grupos de 

delincuentes (Aberastury, A. Y Knobel, M., 1988 p. 151). 

Los adolescentes que incurren en conductas antisociales, consumen drogas 

o abandonan el hogar. Se comunican a través de la accién. Presentan una 
compulsi6n hacia ella, pues tienen dificultades para pensar, y para 

expresarse por otro camino que no sea la accién impulsiva. 
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Los adolescentes concretantes o con tendencias y actitudes antisociales, 

fracasan en la elaboracion del duelo por la identidad infantil tienen dificultad 
para tomar decisiones pues temen renunciar a algo. Niegan: cualquier 
sentimiento de pérdida, castracion, y hasta !a muerte. En ellos "no existe e! 

cuidags pur ei odjeto, ni por si mismo, el afecto les esta negado y la 

capacidad de goce ante la vida esta diminuida" (Aberastrury, A. y Knobel, 
M., 1988 p 115). 

Los intensos cambios fisicos, cognitivos y sociales asi, como los procesos 

de elaboracién de duelos necesarios para desarrollar una identidad propia, 
generan en el adolescente crisis e inseguridad, que a su vez derivan en 

conductas cambiantes e impulsivas. 

Sin embargo la aparicidn de tendencias antisociales, el abandono del hogar, 
el consumo de drogas, asi como, la imposibilidad para desarrollar una 

posicion sexual irreversible, una autoestimacién relativamente constante y un 

delineamiento de metas y valores. Tienen raices mas antiguas, se remontan 
a los momentos en el que la estructura psiquica estaba en construccion, y 

fue interrumpida o alterada, por privaciones de las funciones materna y/o 

paterna, que ocasionaron que, estos muchachos perdieran la confianza y 

seguridad en los padres, debido a depresiones, ausencias prolongadas, 

ambientes hostiles, maltrato etc. Al llegar a la adolescencia estos 
muchachos intentan, a través de conductas impulsivas, reparar sus 
privaciones, exigiendo a la sociedad, que ejerza aquellas funciones maternas 

y/o paternas que les fueron negadas. 

 



CAPITULO I 

CRECER EN LA CALLE 

Basta con caminar por las calles de las grandes ciudades de nuestro pais 

para darse cuenta de ja gran cantidad de personas que viven en la calle. Si 

se presta mas atencién uno puede percatarse de que un gran numero de 
ellos son nifios y adolescentes que subsisten en la calle sin la presencia de 

familiares o adultos de los cuales dependan. 

Desde Ios tiempos mas remotos han existido nifios y adolescentes viviendo 

en las calles, sin embargo su numero ha crecido considerablemente en las 

grandes ciudades de los paises en vias de desarrollo. Por lo que puede 

inferirse, que factores como la industrializacion, la migracion, el subempleo y 

el desempleo estan interviniendo y modificando las dinamicas de las familias 

de escasos recursos, debilitando los lazos afectivos de sus miembros y 

propiciando la salida de algunos menores. 

Los nifios y adolescentes se adentran en la vida callejera de manera gradual, 
estableciendo poco a poco, relaciones significativas que van sustituyendo 

sus lazos familiares. A medida que pasan mas tiempo en la calle comienzan 
a adoptar los valores y actividades, de otros menores que se encuentran en 

{a misma situacién, como son la drogadiccién y la mendicidad. El paso por 

la calle marca a estos muchachos, obstaculizando sus posibilidades de 
insercién en una sociedad, que no acepta la responsabilidad que tiene con 

ellos, pues fue ella quien propicié en gran medida los factores que originaron 

su Salida. 

2.1 CUANTOS SON Y DONDE ESTAN LOS NINOS Y ADOLESCENTES 
QUE VIVEN EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Es dificil hacer un calculo certero sobre el numero de menores que se 
encuentran en situacién de calle, ya que son una poblaci6én sumamente 
fluctuante y tienen poco o nulo contacto con organismos institucionales. De 

tal manera que las cifras estimadas por diferentes fuentes son diversas e 

incluso contradictorias por ejemplo EDNICA (1993) cita que en 1990 fa 

asamblea de representantes del D.F. calculaba un total de 50 mil nifios y 

nifas de la calle, mientras que la Secretaria de desarrollo social del D.DF 

calcutaba un total de 20,000. 
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Estos nimeros ademas de ser inexactos resultan, indtiles si no van 
acompanados de la descripcién de algunas de las caracteristicas de estos 
muchachos, como lo son, la situacién en calle, el origen, el género y la edad. 

Pues aunque todos ellos desarrollan tina forma de vida en ia caiie, estas 

caracieristicas determinaran la forma en que la enfrentan. 

E!D.D.F y UNICEF. (1995) realizaron el Il Censo de menores en situacién de 

calle. En este estudio se utiliz6 una metodologia acusada, que permite que a 

pesar de las dificultades que representa tratar de calcular el numero exacto 
de esta poblacidon, las cifras puedan ser bastante confiables. Seguin esta 

investigacion las calles de la ciudad de México viven y trabajan un total de 

13,373 menores; aumento de 20% con respecto al censo realizado en 1992. 

Ei 71.8 % del total de menores en situacion de calle, deambulan o trabajan 

en las calles o en lugares cerrados. Regresan a casa con cierta regularidad y 
mantienen un contacto constante con su familia. Muchos de ellos son 

enviados por los padres a las calles para que colaboren con el ingreso 

familiar. Sin embargo otros van a las calles voluntariamente sin el 
consentimiento de los padres, para satisfacer sus propias necesidades, sin 
tener que compartir el fruto de su trabajo. 

El 13.68% del total de menores en situacion de calle, alrededor de 1,850 son 

los denominados "nifios de la calle o callejeros". Inicialmente este término 
era utilizado de manera peyorativa y discriminatoria, sin embargo con el paso 
del tiempo, ha sido acufiado por las mismas instituciones que los atienden, a 
pesar de las contradicciones y limitaciones que implica. 

Existen varias definiciones del concepto "“nifio de la calle", entre las mas 

difundidas y aceptadas, se encuentran la que propone Barcena, M (1989) 
que establece que nifio de la calle es todo aquel menor de 18 afos cuya 

supervivencia depende o esta en condiciones de depender de sus propias 

actividades en la calle, y la de Lopez, E. (1990) que propone que nifios de 
la calle son aquellos que viven de tiempo completo en Ja calle y no trabajan. 

EDNICA (1993) establece que la mayoria de las definiciones de "nifio de fa 

calle" estan basadas en tres factores principales: 

La relacién que guarda el menor con su familia 

Las actividades que realiza 

La cantidad de tiempo que pasa en la calle 

Estas definiciones no consideran caracteristicas como género, origen, edad y 

localizacién, siendo elementos que merecen ser estudiados y considerados. 

si se pretende trabajar con este tipo de poblacién. 
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E! 6.34% del total de menores de la catle son mujeres, entre los 13 y los 15 

afios. Lefiero, L. (1998) establece que estas advuiescenies representan el 

sector mas vulnerable de los menores en situacién en calle, ya que estan 

sujetas a constantes acosos y abusos sexuales, por parte de otros adultos, 

policias y por sus propios compafieros de grupo, se encuentran en riesgo 

constante de contraer enfermedades transmisién sexual entre ellas el SIDA, 

la falta de higiene puede ocasionarles serias infecciones vaginales, y corren 

constante riesgo de quedar embarazadas y de encontrar en la prostitucién un 

medio de sobrevivencia. 

Aunque solamente el 6% de los menores que viven en la calle son 

indigenas, D.D.F y UNICEF (1995) estiman que solamente el 53% de los 

menores que viven en la calle nacieron en la ciudad de México. Los estados 

que mas aportan menores que viven en la calle son: Hidalgo, Veracruz 

Puebla y el estado de México. El marco de referencia sociocultural genera 
diferencias entre los muchachos, pues de él depende la manera en que el 

menor vive e interpreta las experiencias que vive en la calle. 

Otro aspecto de suma relevancia al considerar el término “nifio de la calle o 

callejero" es la edad. Ya que UNICEF (1995) considera que solamente el 
14.6% del del total de menores que viven en la calle son nifos, es decir se 
encuentran entre los 6 y los 11 afios de edad. Mientras que los adolescentes 

entre los 12 y los 17 afios representan el 85.4%. 

De esta manera el término “nifio de la calle" es aplicable solamente a una 

minoria de los menores. Pues se aplica indistintamente sin considerar que 
en la calle viven hombres y mujeres adolescentes, citadinos y migrantes que 

se encuentran en la calle por un sin fin de razones. Por otro lado es 

importante sefalar que el término "de la calle" connota la pertenencia de esta 
sobre los menores. Sin embargo estos nifios y adolescentes no le 

pertenecen. Ellos simplemente viven, trabajan, dependen de la calle para 

sobrevivir y estan atrapados en su dinamica, después de que han 
abandonado, han perdido o han sido expulsados de las familias a las que 
pertenecen. 

Es cierto la calle es el comin denominador, el punto de convergencia. Sin 

embargo la manera en que la viven, la gozan o la sufren depende de la 
personalidad que desarrollaron en casa, de las razones que los llevaron a 

tomar la calle como alternativa de vida y del momento del desarrollo en el 

que se encuentran. 

Mientras que el nifio sale a la calle en busca de limites y del reconocimiento 

que no le han sido dados en el ambiente familiar, el adolescente busca en la 

calle elaborar los duelos de Ja infancia y desarrollar la identidad que en casa 
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le ha sido negada. En ambos casos, la calle obstruye estos procesos, pues 

fa transicidn de la dependencia a la independencia se realiza de manera 
abrupta y violenta, ya que los menores carecen de modelos adultos positivos 

y estables con los cuales puedan identificarse. 

Los adolescentes que viven en la calle forman generalmente grupos grandes 

con miembros de diferentes edades y de ambos sexos, buscando proyectar e 
identificarse con otros muchachos con problematicas semejantes. Durante el 

dia, estos grupos logran disolverse por momentos pues cada cual realiza sus 
propias actividades, sin embargo al atardecer vuelven a formarse. Los 

menores que viven en fa calle, se asientan principalmente en monumentos 
histéricos, zonas turisticas, estaciones de camiones, estaciones 
subeléctricas, zonas comerciales, como mercados y tiangUis, fuera de 
estaciones del metro, casas abandonadas y lotes baldios ente otros. 

Anteriormente la presencia de estos grupos se reducia principalmente a la 
delegacién Cuauthémoc, sin embargo UNICEF y D.D.F (1995) sefhalan que 
este fendmeno se presenta ya en otras delegaciones como Miguel Hidalgo, 

Benito Juarez, Gustavo. A. Madero e Iztapalapa entre otras. 

El Pertenecer a grupos tan grandes, no solamente permite a los 

adolescentes que viven en la calle identificarse y proyectarse unos con otros, 
si no protegerse de otros grupos sociales y desarrollar una cultura especial, 

diferente a la de los demas muchachos de su edad. Son capaces de 
desarrollar habilidades motrices y adquirir destrezas verbales, en ocasiones 

superiores a las de otros nifios y adolescentes de su edad. Poseen un 
discurso caracteristico dificil de entender para quien no esta acostumbrado a 

escucharlos y afirman su supremacia a través del "cotorreo y el albur". 

Los adolescentes que viven en la calle pueden, en momentos, ser 
sumamente agresivos en otros usan y explotan su imagen para generar 

lastima y miedo a los transeuntes, aman la aventura, son viajeros 
incansables, que abandonan lugares para evitar establecer relaciones 

afectivas significativas, que puedan revivirles el abandono del que ya han 

sido objetos. Detrds de su aparente seguridad y autosuficiencia se esconden 
adolescentes, que han carecido de los elementos necesarios para el 

desarrollo emocional, por lo que Fernandez, J. (1988) establece que utilizan 

de manera patolégica mecanismos como la negacién la mentira y la creacion 

de fantasias compensatorias. 

2.2 MOTIVOS QUE ORIGINAN EL ABANDONO DEL HOGAR 

Los nifios y adolescentes toman !a calle como una alternativa de desarrollo 

por un sin fin de razones; no se alejan de casa por una decisién consciente 

razonada, basada en un solo factor. "Aun cuando uno entre los demas sea el 

precipitante, el menor llega a la calle porque convergen en su proceso de 

 



desarrollo varios factores" (Greisbach, M. y Sauri, G., 1997, pag. 47). Entre 

ellos puede citarse la pobreza, la desmedida migracién del campo a las 

ciudades, la falta de elementos de contencién dentro de la comunidad, la 
educacion deficiente, !a desintegracién y el maltrato familiar. 

El maltrato familiar es considerado por muchos, como precipitante del 
abandono del hogar, sin embargo es importante sefialar que no todos los 

menores maltratados van a la calle ni todos los menores que buscan su 

identidad en la calle han sido victimas de maltrato familiar. Sin embargo 

todos como sefala Pizarro, M. (1994) provienen de un medio familiar y social 
hostil que lejos de proteger y fomentar su desarrollo los expulsa y corrompe. 

Las politicas de ajuste econdmico que se han vivido en nuestro pais 
resultado del endeudamiento externo y de la inclusi6n en el modelo 
neoliberal y globalizador. Se han caracterizado macro econdémicamente, por 

la reduccion del gasto publico, el congelamiento salarial y la eliminacién de 
subsidios a productos basicos. Estas medidas han sido tomadas por el 
gobierno, con la finalidad, de que a través del crecimiento econdmico, el pais 
pueda integrarse plenamente al mercado internacional. Sin embargo el tan 

anhelado desarrollo econémico, no ha llegado por el contrario los recortes 

presupuestales han afectado sobre todo, a los que menos tienen, 
incrementandose gravemente los niveles de pobreza, y desempleo. 

Por otro lado el neoliberalismo provocé que el gobierno dejara de apoyar al 
campo para promover el desarrollo industrial en las grandes ciudades, 

fomentando el desarrollo de _infraestructura, industrias, maquiladoras etc. 

Produciéndose por consecuencia, el crecimiento desmedido de las grandes 

ciudades. 

Al quedar sin apoyos ni subsidios, los agricultores fueron atraidos por las 

promesas de oportunidades y desarrollo de las grandes ciudades; sin darse 

cuenta que esas oportunidades eran solamente para unos cuantos, pues no 

habia el suficiente mercado de trabajo para la poblacién necesitada. Estas 
condiciones dieron como resultado, enormes urbes con grandes niveles de 

pobreza que propiciaban la emergencia de la economia informal, la 

indigencia y la delincuencia. 

Las grandes ciudades se convirtieron desde entonces, en lo que 

comunmente se conoce como, “selvas de asfalto” con ciudadanos incapaces 
de vincularse unos con otros pues se encuentran preocupados, abrumados, 

buscando la manera en que ellos y sus familias puedan sobrevivir. Los 
migrantes, aunque no cumplieron con sus expectativas, se quedaron en las 

ciudades y fueron a vivir a las afueras de estas formando colonias populares 

y marginales cuya infraestructura basica (luz, agua, drenaje) eran minimas 

e insuficientes; y donde los servicios comunitarios, de salud, oportunidades 

de recreacién y educacion eran ineficientes.



En este tipo de colonias el concepto de comunidad fue quedando atras, pues 

la mayoria de las personas que habitan en estas zonas carecen de vinculos 

estrechos con parientes, ya que han migrado de otros estados o ciudades. 
Por otro lado los miembrns adultos do esias comunidades llevan a cabo 
largas jornadas de trabajo en lugares lejanos, y cuando se encuentran en 

casa invierten una gran cantidad de tiempo en la realizacién de actividades 
domésticas, debido a las infimas condiciones higiénicas. Estos factores 

dificultan la formaci6n de redes de apoyo comunitario, que puedan 

contrarrestar las condiciones de vida de estas colonias. 

La pobreza, asinamiento y sobrepoblacién caracteristico de estas 

comunidades provoca que la educacidon, que en elias se brinde sea de mala 

calidad. El estado de las instalaciones obstruye las posibilidades de 

recreacién y el numero de alumnos, imposibilita que el profesor pueda 
prestar atencién a las necesidades particulares de cada alumno. En estas 
condiciones "la escuela deja de ser un espacio privilegiado para el 
aprendizaje cognoscitivo, la transmisién de valores y normas culturales, que 

junto a lo que se transmite en el seno familiar y en el medio social de 

pertenencia contribuyen al proceso de formacién interna e integral de los 

nifios” (Pizarro, M., 1994 p. 5). 

La familia es la instituci6n mas antigua de la historia del hombre y la mas 

importante para lograr la supervivencia, desarrollo fisico y psicoldgico. La 
familia nuclear esta formado por un grupo de dos personas generalmente 

adultos, de ambos sexos, que habitan bajo el mismo techo, que tienen 

relaciones sexuales socialmente aceptadas y que comparten actividades y 
responsabilidades. De manera accidental o voluntaria deciden tener hijos, 

comprometiéndose a brindarles los elementos necesarios para su desarrollo. 

En la familia el nifio recibe cuidados, orientacién, limites y demostraciones de 

afecto. Es a través de la relacidn con los padres que se moldea su 
personalidad y se prepara para la vida, mientras que con los hermanos 

tendra las primeras socializaciones que mas tarde repetira con amigos y 

companeros 

Sin embargo la familia no esta ajena al exterior Minuchin, S. (1986) fa 

considera un holon, es decir un todo y una parte al mismo tiempo. Un todo 

hacia el interior, en donde sus miembros despliegan su energia en favor de 

su autonomia y conservacion. Por otro lado este autor, considera a la familia 

una parte con respecto a otros sistemas mayores, como la familia extendida 

(abuelos, tios primos etc.), comunidad, ciudad, nacién etc. Ante los cuales 

es permeable y despliega su energia integradora. 

Dentro de la familia sus miembros se influencian unos a otros. Los 

comportamientos de cada uno son promovidos y mantenidos por los demas. 
Provocando, que con el paso del tiempo, se generen patrones de conducta 

que mantienen a ta familia unida.



Sin embargo al estar las familias insertas en sistemas mayores, responden a 

influencias exteriores y renresentan on cl ambito interior jas presiones e 

inseguridades a las que estan sujetas en la sociedad. 

  

ALIANZA (1997) a través del programa de reintegraci6n familiar realizé una 
investigacion sobre algunas de las caracteristicas demograficas de las 

familias de los menores que viven en fa calle, encontrando que: 37.5% de 

ellas gana de 1 a 3 salarios minimos es decir se encuentra en un nivel 
econémico de subsistencia o popular pobre segtn la clasificacién propuesta 

por Lefiero, L. en 1994, el 45% de estas familias no cuenta con ingresos 

economicos fijos, pues desempefian trabajos eventuales dentro de la 
economia informal, el 40% de las madres contribuyen al ingreso familiar, el 

15% de estas familias son uniparentales, y 37.5% reconstruidas. 

Estas cifras sugieren que los factores sociales y econémicos repercuten en el 

interior de las familias provocando en ocasiones abandono de las funciones 

materna y paterna, confusion de roles, stress y violencia, que generan en los 

menores altos niveles de frustracién que llevan a algunos de ellos a 
abandonar el! seno familiar. Por estas razones Palomas, S. (1997) establece 
que el problema de los nifios de la calle, es el sintoma de las familias que 

han sido abandonadas por la sociedad y sus instituciones. 

Este tipo de familias viven condiciones econémicas apremiantes, no contar 
con salario fijo, genera stress y preocupacidn por no tener la certeza de que 
en el futuro contaran con los medios para subsistir. Estas condiciones 

obligan a muchas madres a sacrificar el cuidado de los hijos para poder 

cubrir sus necesidades fisicas basicas. 

La poca o nula relacién de los padres con la familia extensa y su 

imposibilidad para generar redes de apoyo dentro de !a comunidad genera 

que ante la salida inminente de los padres a trabajar, los menores carezcan 

de tutela, proteccién y demas elementos necesarios para su desarrollo. De 

esta manera, las relaciones entre padres e hijos se tornan frias y distantes, 
caracterizandose Unicamente por la provision de satisfactores basicos. 
Existe poco tiempo para convivir, jugar o ayudar en las tareas por !o que 

algunos menores se sienten poco reconocidos, desvinculados y buscan en 
ambientes externos al seno familiar reafirmar su identidad. 

En otros casos la situacién econémica apremiante, propicia que los padres 

hagan a los menores asumir responsabilidades de adultos tanto al interior de 
la familia realizando actividades domésticas y cuidando a los hermanos, 

como en el exterior saliendo de casa para contribuir con el gasto familiar. 

Ambas situaciones propician la disminucién de actividades ludicas y el 

descuido de la escuela. Tantas obligaciones a tan temprana edad y sin 
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reconocimiento por el esfuerzo generan en el menor, angustia, frustracion y 

enojo, y promueven que el menor busque reconocimiento, libertad y 

satisfactores fuera del hogar. 

Los altos indices de frustracidn e insatisfaccién y estrés que viven 

constantemente los padres producen, en ocasiones problemas de pareja, 

adicciones y poca capacidad de comunicacién. En estos casos los padres 
se convierten en seres distantes e irascibles incapaces de satisfacer las 

necesidades afectivas de los menores, reaccionando ante ellos con 

agresividad y violencia. Cuando esto ocurre, el ambiente familiar se 

caracteriza por la confusién de valores que obstaculiza la transmisi6n de 
limites y el desarrollo de la consciencia moral; pues la autoridad es ejercida 

por un ser distante, a través de castigos corporales. 

Cuando se reuinen todos estos factores la familia se convierte en un espacio 

conflictive, torturante que imposibilita el desarrollo de sus nifios y 
adolescentes, que como reaccién a las privaciones emocionales que han 
caracterizado su vida "apelan de manera inconsciente a la sociedad para que 

sea esta quien les proporcione la estabilidad que necesitan, a fin de superar 

las primeras y esenciales etapas de su desarrollo” (Winnicott, D, W., 1984 p. 

39). De esta manera algunos de Jos nifios y adolescentes responden, ante 
el abandono moral y fisico del que han sido objetos, abandonando 

fisicamente a los padres, y optando por vivir en la calle, en donde a pesar de 
los peligros, abusos y violencia a los que estan constantemente expuestos, 

pueden ser reconocido por otros y establecer relaciones de iguaidad. 

2.3 VIVIR EN LA CALLE 

Segtin los datos arrojados por el censo realizado por D.D.F. y UNICEF en 
1995, solamente el 14.6% de los menores que van a vivir a la calle, son 

nifios mientras que el 85.4% son adolescentes. La mayoria de estos 
muchachos han vivido condiciones econémicas, sociales y familiares que 

como sefiala Aberastury, A. y Knobel, M. (1988) pueden causar trastornos 

en la adquisicién de la identidad infantil. Lo cual genera que durante la 
adolescencia, estos muchachos inicien una imperiosa lucha por desarrollar 
una identidad. Cuando este proceso se ve obstaculizado dentro del hogar, 

tos adolescentes buscan otros medios y espacios para desarrollarta. 

De esta manera, estos menores vuelven su mirada a la calle buscando 
inicialmente de manera intermitente, satisfactores y vinculos que les permita 

desarrollar su propia identidad. A medida que estos adolescentes pasan 
mas tiempo en la calle, aumentan su sensacién de autonomia e 
individualidad mientras que sus vinculos familiares comienzan a 

desvanecerse. Sin embargo, estos vinculos no desaparecen de la noche a la 
mafiana, ya que el adolescente que va a vivir a la calle experimenta 

constantemente culpa y frustracién por haber abandonado a sus padres y 
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hermanos. Y busca en el grupo de amigos, y en el consumo de drogas 
maneras de aminorar estos sentimientos. 

Como sé sefald en la secsién arierior son muchos los factores que 
intervienen en la salida de un menor de su casa. Fernandez, J. (1988) 

establece dos de los mecanismos por los que estos menores, llevan a cabo 
esta accion: 

Identificacién con el agresor. Este mecanismo de defensa descrito 

iniclalmente por Freud, A. (1946) Es utilizado por Fernandez, J. (1988) para 

describir que estos nifios y adolescentes responden al abandono fisico y 

moral que ha caracterizado su vida familiar, abandonando fisicamente a 

los padres. Mostrando al reproducir sus acciones una clara identificacion 
con ellos. 

Ansiedad desvinculatoria, Este autor asegura que muchos de los menores 

van a la calle porque no tienen otra manera de aminorar la angustia y 
frustracién que les generan los golpes y maltratos fisicos y morales de los 

que han sido objetos. 

Aunque !os menores salen de sus casas por diversas razones, utilizando 

diferentes mecanismos; todos buscan en la calle oportunidades y libertad 

para desarrollar su propia identidad. De esta manera al igual que los demas 

adolescentes, los menores que viven en ta calle forman grupos "cuyos 
integrantes representan la oposicién a las figuras parentales y una manera 

activa de determinar una identidad distinta a la familiar” (Aberastury, A. y 
Knobel, M., p. 60). 

La mayoria de los adolescentes no deciden de un dia a otro vivir en la calle, 
llevan a cabo un proceso, en ocasiones corto en otros largo, pero siempre 

peligroso y doloroso, que es denominado por las instituciones que los 

atienden: callejizacion o callejerizacién. &1 cual es definido por Greisbach, 

M. y Sauri, G. (1997) como el proceso a través del cual el nifio o adolescente 

vive experiencias que lo alejan de la familia o comunidad y que lo acercan 

cada vez mas a la dinamica que se vive en la calle. 

Las calles cercanas al hogar ofrecen a todos los nifios adolescentes 
espacios de aprendizaje y socializacion. En ellas pueden desarrollar con 

mayor libertad juegos e imitar escenas de la television. En el caso de los 
nifios y adolescentes pertenecientes a familias de escasos recursos, 0 que 
coartan el desarrollo de! menor, la calle adquiere una funci6n atin mas 

importante que en el caso de otros menores. Ya que esta se convierte en 

una alternativa de desarrollo, un espacio donde se puede buscar identidad, 

libertad, diferenciacidn y vinculaciones gratificantes; sin estar sujeto a 
restricciones fisicas. violencia fisica y psicoldgica que se vive en la casa. 
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Algunos de estos nifios y adolescentes comienzan a pasar mas tiempo en 

las calles vecinas y de estas pasan a aquellas que cruzaban en su camino a 
la escuela o en las cuales trabajaban para ayudar a sus familias sin recibir 
ninguna gratificacion. De tal manera que empiezan a desarrollar relaciones 
significativas con Gtrus miembros de la calle con los cuales se identifican. 

Greisbach, M. y Sauri, G. (1997) establecen que !a mayoria de estos 

muchachos han tenido varias salidas de casa, en cada una de las cuales 

permanecen mas tiempo en la calle y cuando regresan a casa sus estancias 
se vuelven cada vez mas cortas y conflictivas. De tal manera que cuando 
estos muchachos salen de su casa definitivamente, la calle ya no les es un 

espacio desconocido y ajeno, ya saben como subsistir y tienen un grupo de 

pares al que pueden recurrir. 

Al llegar a la calle los menores encuentran oportunidades economicas, de 
diferenciacién e individuacion. En la calle experimentan la libertad, pueden 
formar una red social con otros muchachos y empiezan a desarrollar 
sentimientos de identidad y pertenencia. A medida que pasan mas tiempo 

en el grupo, empiezan a realizar actividades y a desarrollar actitudes 
semejantes a las de compafieros que llevan mas tiempo en Ia calle. 

Sin embargo el proceso de callejizacién no concluye con la permanencia 

definitiva en la calle. Este proceso sigue su curso deteriorando las 
condiciones fisicas y psicoldgicas de los “chavos", a medida que el tiempo 
en la calle avanza, las experiencias callejeras se agudizan y se tornan mas 
significativas. De esta manera los adolescentes comienzan a desarrollar una 

identidad callejera que los aleja cada vez mas de la vida familiar. 

Los nifios y adolescentes que recientemente han abandonado o han sido 
expulsados de casa se caracterizan por "establecer relaciones desconfiadas, 

con otros menores, permanecen en lugares de relativa seguridad como 

centrales de autobuses y mercados" (Alianza, 1993, p. 3). Tienen 
actividades recreativas y deportivas, y se relacionan con adultos trabajadores 

de la zona, quienes en ocasiones los orientan y ayudan a integrase a una 

institucion. 

Con el paso del tiempo estos nifios y adolescentes se alejan de los adultos y 
comienzan a desarrollar vinculos con otros "chavos" que han permanecido 

mas tiempo en la calle. Con ellos, llevan a cabo actividades para subsisitir y 
aprenden a moverse con seguridad por las calles. Una vez que han 

desarrollado un vinculo estrecho, son invitados a unirse definitivamente a 
grupos 0 bandas. En estos grupos comparten actividades y drogas. De tal 

forma que empieza a limitar su relacidn al grupo de compafieros con los que 

viven y sus actividades recreativas empiezan a vincularse con Jas drogas. 
Finalmente reducen todas sus relaciones sociales al grupo, convirtiendose 

este en su Unico punto de referencia y pertenencia, mientras que sus 

actividades se limitan a la subsistencia y a la obtencion de droga. 
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Mediante estos grupos los adolescentes que viven en la calle, adquieren 

identidad; a tal grado que desarrollan comportamientos definidos que le 

permiten identificarse unos con otros desarrollanda una cultura con tenguaje 

y comportamieinius propios. Cuyos valores fundamentales son la libertad, 

ia solidaridad y la supervivencia. 

Los menores que viven en la calle anhelan y cultivan la libertad. En la calle 
aprenden a sobrevivir sin tener que obedecer a nadie, por esta razon 

rechazan cualquier forma de cohersién externa y son incapaces de aceptar 

la tutela o autoridad de cualquier miembro externo ai grupo. Sin embargo 

esta busqueda de Ja libertad los lleva en muchas ocasiones a negar en caso 

de que estuviera instaurada, y en otras porque nunca se instaurd, aquella 

cohersién interna, denominada en psicoanalisis, como superyo, que se 

desarrolla por la internalizacién de fas exigencias y prohibiciones parentales, 

y que permite a los sujetos actuar conforme ciertos ideales y desarrollar una 

consciencia moral. De esta manera muchos de estos menores viven presos 

de sus propios impulsos pues son incapaces de considerar limitaciones, 

mediar sus acciones con los intereses de otros, ni establecer rodeos para 

lograr la satisfaccién a sus necesidades. 

Dentro de los grupos de nifios y adolescentes que viven en la calle existe 

una aparente solidaridad: Los mayores cuidan a los pequenos, entre todos 
atienden a los que enferman y en ocasiones trabajan juntos y comparten sus 

ganancias para comprar alimentos y drogas. 

Sin embargo la supervivencia es el valor fundamental ante el cual se 

supeditan los demas valores y actividades, de tal manera que en ocasiones, 

los adolescentes que viven en la calle pueden ser agresivos y violentos con 

los que antes fueron amables y solidarios, si su supervivencia va de por 

medio. 

Asegurar la supervivencia es una tarea diaria que consume !a mayor parte 

del tiempo, por esta razén, los adolescentes que viven en la caile, se 

encuentran atrapados en el presente. No pueden proyectarse a futuro, 

pensar a largo plazo o cultivar la amistad y la solidaridad verdadera. Para 
asegurar su supervivencia desarrollan mecanismos como la manipulacion a 

transeuntes y a las instituciones que les brindan asistencia. Lopez, E. (1990) 

establece que estos muchachos aprenden a obtener comida alojamiento, 

atencién médica sin modificar si condicién de callejeros, convirtiéndose la 

entrada y salida a instituciones en un elemento mas de Ja dinamica callejera. 
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2.4 LOS RIESGOS DE VIVIR EN LA CALLE 

Los nifios y adolescentes que viven en la calle estan considerados una 
poblacién de alto riesgo es decir “se encuentran en una situacién de 

proximidad 0 de pasihle dafio" (Lsfiers, L. 1998, p. 61). Estos muchachos se 
involucran en actividades que comprometen dia a dia su desarrollo fisico e 

intelectual Ya que estan en constante riesgo de contraer enfermedades, 

sufrir accidentes, carecen de una buena nutricidn, estan sometidos a 
violencia, explotacién y estan en constante contacto con una diversidad de 

drogas. Sin embargo, aunque la dinamica de la calle ofrece varios riegos, 

pareciera que el mayor de ellos, es que la mayoria de estos menores 

carecen de elementos que les permitan contrarrestar los factores corruptivos 

de Ja calle, pues presentan una estructura psiquica fragil debido a las 

carencias que vivieron en casa y que paraddjicamente fueron las que los 

llevaron a la calle. 

Los nifios y adolescentes que viven en la calle estan en constante riesgo de 

adquirir enfermedades respiratorias. Pues algunos duermen a la intemperie, 
otros improvisan refugios en plazas publicas o duermen en baldios. Sin 

embargo la gran mayoria de las veces no pueden evitar dormir mojados o 
con frio. Estos factores, aunados a los altos niveles de contaminacion de la 

ciudad de México y al consumo de inhalantes produce que estos muchachos 

presentan constantes infecciones de las vias respiratorias, que van desde 

simples gripas hasta neumonias que tardan en ser atendidas; porque estos 

menores evitan tener contacto con instituciones médicas, ya que en muchas 
ocasiones los servicios les han sido negados o condicionados a que 

permanezcan en algun albergue o institucion. 

Estos menores estan expuestos a contraer enfermedades gastrointestinales 
y ala desnutricidn. D.D.F. y UNICEF (1995) establecen que 54.84% de los 

menores que viven en la calle consumen alimentos dos veces al dia mientras 

que el 17.20 % lo hacen solamente una vez. Estos muchachos pasan 

muchas horas sin consumir alimentos, no tienen horarios fijos para 

alimentarse, ni pueden hacerlo en muchas ocasiones con saciedad. Los 
alimentos que consumen son comprados en puestos o regalados por 

transeUntes. Generalmente consumen alimentos chatarra, tacos, tortas, 
tamales, frijoles, frutas y verduras que buscan en los desperdicios de 

mercados. El estado de estos alimentos, su bajo nivel nutricional y las 
reducidas medidas de higiene propician la constante adquisici6n de 
enfermedades gastrointestinales. 

Los menores que viven en la calle son considerados una poblacién de alto 

riego para la adquisicién de enfermedades de transmisioén sexual en especial 
del V.I.LH. Durante la pubertad se presentan cambios fisiol6gicos que 
producen en todos los adolescentes un aumento en la tension pulsional, que 

propicia en muchas ocasiones la busqueda de la satisfaccién a través de 
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practicas sexuales. Sin embargo los menores que viven en la calle, 

presentan mayor riesgo a contraer estas enfermedades, porque recurren a 

mas temprana edad y con mas frecuencia a Ja realizacién de actividades 

sexuales, pues, observan constantemente a sus compafieros tener 
relaciones sexuales. por Jas noches duefiien unos con otros, estan 
acostumbrados a satisfacer todos sus impulsos y carecen de una figura que 
oriente o regule su comportamiento sexual. De esta manera, al hablar de 

adolescentes que viven en la calle hablamos de adolescentes sexualmente 

activos, que poseen varias parejas durante su estancia en la calle, que estan 

constantemente tentados a ejercer la prostitucién por las ventajas 

economicas que esta actividad representa, y que carecen de cuidados 

higiene y sobretodo informacién sobre las formas de prevencidn de este tipo 
de enfermedades. 

Los menores que viven en la calle estan constantemente expuestos a_sufrir 

accidentes, pues realizan actividades de alto riesgo como limpiar parabrisas, 

tragar fuego y realizar malabares, en cruceros transitados de la ciudad, 

Estas actividades en ocasiones son realizadas bajo la influencia de drogas. 
Las cuales alteran su sensopercepcién, disminuyendo la posibilidad de medir 

el peligro y reducen la capacidad de respuesta ante los estimulos. 

Cuando los menores que viven en la calle trabajan, generalmente lo hacen 

en mercados, centrales de camiones etc. Realizando actividades disefadas 

para adultos. Estas tareas rebasan por mucho su capacidad fisica y dejan 
de lado la actividad intelectual, de esta manera el adolescente esta sujeto a 

explotaciones que comprometen constantemente su desarrollo integral. 

En Ja calle los menores son victimas de violencia por parte de los diferentes 

sectores de la sociedad. Los policfas en ocasiones los persuaden y en otros 
los obligan a ejercer la prostitucién y los extorsionan obligandolos a compartir 
con ellos las ganancias de su trabajo. Un ejemplo publicado por REFORMA 

(1999) establece que segun varios testigos el menor Manuel Luna conocido 

por sus compajfieros como el "magazo", que se ubicaba en la zona del toreo, 

fue asesinado por judiciales porque, no quiso darles dinero ni compartirles 

solventes. 

Por otro lado se han intensificado los operativos policiacos en las zonas en 
Jas que estos muchachos pernoctan, "denominados por los propios policias 

como operatives de limpieza” (Greisbach, M. y Sauri, G., 1997, p. 291). 

Durante estos operativos se acusa, a policias de golpear, realizar acciones 
“correctivas” ilegates como raparlos, tirarles el activo en la cabeza y en el 

cuerpo y hasta abusar sexualmente o desaparecer a algunos menores. 

 



La violencia que se vive en la callie no solamente proviene de los adultos con 

los que se relacionan. Los menores que viven en la calle han aprendido a 

reproducir la violencia a la que estuvieran expucsics en casa y ia que viven 

diariamente en las calles, por el mecanismo de identificacidn con el agresor. 

De tal manera que a mayor exposicién a la violencia, mayor Ia violencia y 
agresividad de que estos menores pueden ser capaces. 

Existen fuertes peleas dentro de los grupos de adolescentes que viven en la 
calle, cuando alguno de ellos no respeta los lineamientos del grupo o no es 

aceptado por la mayoria. Sin embargo !as peleas mas fuertes y violentas se 
generan entre diferentes grupos que luchan por un predio o por establecer 

su supremacia en la zona. 

El segundo censo de menores en situacién de calle realizado por D.D.F. y 

UNICEF (1995) establece, que 7 de cada 10 menores que viven en la calle 

consumen drogas, siendo las mas utilizadas los inahalantes como e! Thiner y 
el P.V.C. ,conocido por los muchachos como activo, y la mariguana. Estas 
substancias aumentan el riesgo de contraer enfermedades, sufrir accidentes 

incursionar en la delincuencia, la prostitucién y a morir por intoxicacién. Sin 

embargo estas substancias les proporcionan beneficios momentaneos, al 

tiempo que va deteriorando no solamente su salud sino también su 

estructura psfquica. 

Marchori, H. (1990) realiza una descripcidn de la personalidad del adicto, 
estableciendo que es inmadura, infantil, con sentimientos de omnipotencia, 

asocial pues tiende a aislarse, se siente solo, alejado, parece indiferente a 

todo, busca abolir la realidad y lograr !a gratificacién tal como lo hacia 
cuando era bebé. 

La teoria psicoanalitica trata de dejar de lado las caracteristicas 

conductuales del adicto, para intentar explicar el origen de las adicciones. 
Inicialmente, Freud, S. (1939) establece que desde las culturas mas remotas 

se han utilizado substancias, que denomina como “embriagadoras", para 
alcanzar la felicidad y disminuir el displacer. Sin embargo estas substancias 

quitan peso a la realidad pues a través de ellas el sujeto intenta sustraerse 

de esta, creando un mundo propio que le resulte menos implacentero. 

Sibony, D. (1990) amplia lo desarrollado por Freud, S. al establecer que ei 
adicto intenta negar la realidad a nombre de otra, que le permita evitar ef 

dolor y encontrar fuertes goces, sin darse cuenta que, estos goces no tienen 

otro resultado mas que el mismo dolor. Pues pareciera que el adicto no 
hubiera podido soportar el narcisismo e indiferencia de los otros, de la 

madre, del padre o de la sociedad en general, para quienes él! considera no 
existir. Es por esto que busca a través de la droga establecer el vinculo del 
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que carece y que encuentra en la dependencia a la droga. Sin embargo este 

vinculo no es mas que el enganchamiento a si mismo via el producto, que 
va suplantando, poco a poco el vinculo social. 

El uso de drogas es comin Guranie ia adoiescencia pues son utilizadas para 
aminorar la angustia que produce el cambio de la imagen corporal y la 

presion que la sociedad ejerce sobre los adolescentes para que se 

Incorporen a la vida econémica y desarrollen una identidad. Sin embargo su 

consumo impide la elaboracién necesaria para realizar la transicidn de la 
identidad infantil a la adulta. 

En el caso de los adolescentes que viven en la calle, el uso de drogas es 
mas la regia que la excepcion, pues estas no solamente permiten reducir la 

angustia tipica de la adolescencia si no que permiten aminorar la culpa que 

genera haber abandonado a la familia y soportar las inclemencias que 
ofrece su nuevo hogar. Por estas razones las drogas son parte 

importantisima de la cultura callejera y estan como sefialan Greisbach, M. y 

Sauri, G. (1997) en correlacion con el arraigo a la calle, es decir, a mayor 
tiempo de estancia en la calle mayores las posibilidades de desarrollar una 

adiccién severa y viceversa. 

Las drogas permiten a los adolescentes que viven en fa calle tener la 

sensacién de dominar el tiempo, de anularlo. Las drogas les brindan 

satisfacciones a las cuales no pueden aspirar estando sobrios: pueden 
desconocer lo implacentero, inhibir el pensar y el actuar. Al consumir drogas 
estos muchachos al igual que todos los toxic6manos "ejercen su libertad 

consumiendo para ubicarse en un lugar imposible de ser gobernados" 

(Armero, A. 1999 p. 33). 

La necesidad de evasion de la realidad hostil y violenta genera que los 

menores que viven en la calle recurran a comUnmente al uso de inhalantes, 

para mitigar las necesidades fisicas como el hambre, el frio y el dolor, no 
solamente por ser las drogas mas econémicas y accesibles, si no porque 

“el tolueno substancia presente en los soiventes quimicos, no ocasiona 
alucinaciones anarquicas si no que el menor puede conducirlas para 

relacionarse con la gente y el ambiente sin conflictos recuperando el sentido 

de pertenencia y apoyo" (EDNICA, 1993,p. 291). 

Mientras se inhala se presenta lenguaje incoherente, desorientacién 
dificultad para la concentracién, excitacién inicial, trastornos de la percepcion 

y el juicio, y en ocasiones alucinaciones. El uso de estas substancias 
produce atencién dispersa sensopercepcién distorsionada y aislamiento. 

Su uso constante tiene serias repercusiones en la salud, entre ellas: 

degeneracién cerebelosa, degeneracién del nervio dptico, dafio hepatico y 
renal, congestién pulmonar hemorragias y trastornos del ritmo cardiaco. 

 



Los menores que recientemente van a la calle incorporan los inhalantes a su 
nueva forma de vida, por adaptacién, porque forman parte de ja cultura a la 

que ahora pertenecen. Los primeros contactos se hacen por imitacién 
durante las noches como forma de mitigar el frio y el hambre, mientras que 

en el dia nueden pormanece: soprios realizando actividades laborales, 

escolares y recreativas. 

Sin embargo a medida que se incrementa el consumo, el adolescente, 

empieza a encontrar en estas substancias nuevas ventajas, como la de crear 

una realidad distinta a la que vive, lo que los "chavos” denominan “alusin", 

logrando mitigar el miedo, la culpa y tener control sobre algo, aunque sea 

temporalmente. En este momento las actividades como e! trabajo, el 

descanso y la recreacidn se orientan al consumo de drogas. Existiendo una 
curiosidad por conocer !os efectos de nuevas drogas, que al ser mas caras 

los llevan en ocasiones a acudir a la delincuencia y la prostitucion. 

La vida en la calle no es sencilla enfrenta a los adolescentes con un sin fin de 

carencias materiales, riesgos fisicos, adicciones y violencia. Sin embargo los 

mayores problemas se deben a que estos adolescentes son menores con 

una estructura psiquica sumamente fragil, resultado de las carencias fisicas y 

afectivas que sufrieron durante su constitucién, y que hoy en dia carecen de 
modelos adultos positivos y estables con los cuales puedan identificarse y 

continuar el desarrollo de su estructura psiquica. De tal manera, que la calle 

actua como un factor que corrompe obstaculiza y potencia las carencias 

afectivas de los primeros afios, impidiendo el! desarrollo fisico y psicolagico 
de estos muchachos. Alejandolos cada vez mas de la posibilidad de 

desarrollar una identidad que les permita incertarse en una sociedad que ha 

promovido desde su infancia su exclusion. 

2.5 ACTIVIDADES DE LOS ADOLESCENTES QUE VIVEN EN LA CALLE 

Se tiene la concepcion que todos los nifios y adolescentes que viven en la 

calle no trabajan, que son vagos, y viven de lo que Ja calle puede ofrecerles. 
Sin embargo todos estos menores dependen de sus propias actividades para 

sobrevivir. D.D.F. y UNICEF (1995) establecen que el 20.12% del total de 
menores que viven en la calle venden algun tipo de producto 2.52% son 

payasitos o limpian parabrisas, et 25.92% se dedican a la mendicidad y los 

demas se dedican a actividades que van desde ayudar en puestos de 
comida, cobrar y cantar en el transporte publico, tirar basura, hasta la 

realizacién practicas ilegales como la delincuencia y la prostitucion. 

Sauri, G. (1993) sefiala que todos jos menores que viven en la calle trabajan 

pues a través de sus actividades desarrollan estrategias de supervivencia, 

independientemente de que estas sean o no aceptadas por la sociedad. 
Todos son autosuficientes, sin embargo los medios que utilizan para lograr 
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su supervivencia denotan sus recursos fisicos y psiquicos, sus habilidades 

sociales, su nivel de callejizacién y de adiccion a las drogas. 

Normaimente se considera trabajo a aquellas actividades de caracter fijo, 

remuneradas que tienen como finalidad !a preduccién dé Lienes materiales. 

Esta concepcién deja de lado aquellas actividades como la agricultura, el 

pastoreo, el trabajo doméstico, ef comercio informal y las actividades ilegales 

como la delincuencia y la prostitucién. Siendo todas ellas practicas que 

posibilitan la supervivencia de adultos y menores. 

MANTHOC, (1988) considera trabajo infantil, a toda actividad realizada por 

los menores que: 

a) Sea ejercida sin cierta intencionalidad de juego, entretenimiento, o a nivel 
simbolico. 

b) Contribuya a las satisfacciones de necesidades basicas, relacionadas con el 

desarrollo fisico, bioldgico y con los indispensables procesos de 

socializacion. 

Considerando lo anterior cualquier nifio o adolescente capaz de resolver sus 
propias necesidades basicas o que colabora con responsabilidades dentro 

del hogar, es un menor trabajador, y por to tanto un menor en riesgo de 

sacrificar su desarrollo integral en favor de su supervivencia. 

Cuando los nifios y adolescentes van a vivir a !a calle buscan la manera de 

ser autosuficientes y de percibir un salario mas o menos fijo. De esta 

manera incursionan en la venta de diferentes productos, trabajan en talleres 

mecanicos, de carpinteria, en construcciones, mercados etc. Aunque en 
ocasiones las condiciones en que se realizan estos trabajos pueden ser 

dafiinas para su desarrollo integral, pues pueden estar expuestos a 
explotacién fisica y emocional. En general el trabajo es un elemento que 

promueve la socializacién, pues les permite relacionarse e identificarse con 

personajes ajenos a la calle. Por otro lado los adolescentes que 

desempefian un trabajo fijo son capaces de reconocer autoridad, obedecer 

normas, soportar rutinas, lidiar con el cansancio, controlar impulsos y pueden 

tolerar que la gratificacién al esfuerzo no sea inmediata. 

Muchos de estos nifios y adolescentes, no pasan todas las noches en la calle 

juntan dinero con algunos de sus compajieros para pagarse un hotel y 

descansar un poco de la dinamica que les ofrece Ia calle. 

Otros menores desde que van a la calle realizan trabajos esporadicos o 

eventuales, como ayudar en puestos de comida, tirar basura, cuidar y lavar 

coches, limpiar parabrisas, cantar y hacerla de payasitos en el transporte 

publico. Las ganancias de este tipo de trabajos segun D.D.F y UNICEF 

(1995) van de los 20 a los 50 pesos diarios. 
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Atin cuando este tipo de trabajos no se hacen bajo la tutela de un adulto, ni 
suponen el desarrollo de una disciplina. Sauri, G. (1993), propone aue a 

través de Ja realizacidn de trabajos eventuaies, los adolescentes no 

solamente dan solucién a sus necesidades fisicas basicas si no también 
producen aportes significativos para su vida que les permiten, 
reconceptualizar su papel en la sociedad y cuestionar el orden social. Sin 

embargo la realizacién de este tipo de trabajos presenta el riesgo de 

permanecer las 24 horas del dia inmerso en la dinamica callejera 

aumentando el riesgo de ser atrapados por ella. 

  

  

A medida que el menor pasa mas tiempo en la calle aumenta su proceso de 

callejizacién y con él, el riesgo de consumir cotidianamente drogas. De tal 

forma que aquellos menores que contaban con trabajos fijos, comienzan a 
ausentarse, 0 a !legar tarde, porque tienen dificultades para desprenderse del 

grupo. Quienes se dedican a actividades informales consideran que invierten 

demasiado tiempo y esfuerzo y optan por pedir dinero, “charolear", como 
ellos mismo lo llaman. Esta actividad es la mas comun entre los nifios y 

adolescentes que viven en la calle, porque implica poco esfuerzo, puede 

realizarse sin tener que alejarse del lugar en que se vive, puede hacerse 

junto con algunos compaferos y puede realizarse al tiempo que se 

consumen drogas. 

Cuando los menores optan por esta actividad demuestran con ello una mayor 
adaptaci6n y aceptacién a la forma de vida callejera, perdiendo poco a poco 

la posibilidad de, proyectarse a futuro, soportar la demora en la gratificacion y 

controlar sus propios impulsos. 

Sin embargo sobrevivir a través de la mendicidad no siempre resulta 

conveniente, pues las ganancias son muy variables y dependen de varios 

factores como las habilidades de manipulacién, el numero de traséuntes, el! 

numero de menores que se encuentran en la zona realizando la misma 

actividad, las necesidades individuales y la edad, ya que a medida que 

crecen, comienzan a recibir menos dinero. 

Estas condiciones aunadas a la imposibilidad de tolerar demora en las 

gratificaciones, los acerca cada vez mas a la realizacién de practicas ilegales 
como la prostitucion, el trafico de drogas y el robo. De tal manera que estas 

actividades son realizadas generalmente por los "chavos" mas grandes, que 

ya no pueden sobrevivir a través de la mendicidad o aquellos con adicciones 

severas, que no pueden postergar su consumo, o que se han habituado a la 
utilizaci6n de drogas mas caras a las que ya no pueden acceder 

“charoleando". 

dy



Fernandez, J. (1988) afirma que cuando estos menores roban, lo hacen sin 

violencia, buscando apropiarse objetos que sustituyan el vacio que 
experimentan y que les permita tomar venganza por la agresién que perciben 
del resto de la sociedad. De tal forma que recurrir a actividades ilegales es 
solamente un medio mas para saisiacer sus necesidades basicas. 

Todos los nifios y adolescentes que viven en la calle realizan algun tipo de 
trabajo pues sus actividades determinan su propia subsistencia, sin embargo 

las estrategias que desarrollan para lograrlo, los diferencia. Pues como 

sefiala Sauri, G. (1993) los medios utilizados para lograr la autosuficiencia 

denotan los recursos con los que cuenta el sujeto para enfrentar la realidad 

fisica, asi como su percepcién y posibilidades de interaccion con el resto de 

la sociedad. 

6. RELACIONES ENTRE LOS ADOLESCENTES QUE VIVEN EN LA CALLE 
Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD. 

Se les llama nifios de la calle a todos los menores que han tomado las calles 

como espacio de vida permanente, sin importar su edad, sexo, actividad o 
procedencia. Esta denominacion denota la existencia de una dicotomia 

excluyente: nifios de la calle y resto de la sociedad. Generando una relacion 

intergrupal que da origen en cada uno de los grupos, minoria (nifos de la 
calle) y mayoria {sociedad en general) a prejuicios y estereotipos, que 

consisten en “atribuir a una persona caracteristicas que parecen ser 

compartidas por todos los miembros del grupo al que pertenece" (Brown, R., 
1995, p. 82), sin considerar las caracteristicas particulares de sus miembros. 

Moghaddam, F. y Taylor, D. (1994) consideran relaciones intergrupales a 
todos los aspectos de la interaccidn humana, en los que se involucran 

individuos que se perciben a si mismos como miembros de una categoria 
social o que perciben a otros, como miembros de un grupo social. 

Las relaciones integrupales se establecen generaimente entre una mayoria 
que busca la conformidad y el mantenimiento del status quo y minorias que 
crean conflicto y rehusan a vivir bajo las normas que propone la mayoria. 

Moscovici, S. (1984) presenta 3 criterios para considerar a un grupo social 

una minoria. 

. Las minorias son segmentos subordinados de sociedades estatales 
complejas 

. Las minorias tienen rasgos fisicos o culturales especiales que son tenidos 

en baja estima por los segmentos dominantes de la sociedad.



3. Las minorias son unidades de consciencia en si mismas, ligadas por los 

rasgos especiales que sus miembros comparten y por las desventajas 

especiales que estos, les acarrean. 

Los menores que viven on ta catie son una minoria no solamente por su 

numero si no porque tienen consciencia de su condicion, y su grupo se 

convierte en su Unico punto de referencia. A través de el, aseguran la 

supervivencia, la existencia de relaciones significativas y el desarrollo de una 
identidad. Por otro lado, y como sefiala Turner, J. (1991) desafian las 

normas sociales y causan conflicto a los miembros de la mayoria. Se hacen 

visibles, al tiempo que parecen confiados y satisfechos con su forma de vida, 

mostrando poco interés por ser aceptados por la mayoria. 

Las relaciones que se establecen entre mayoria y minoria estan matizadas 
por la pertenencia al grupo, y en ambos se presenta fendmenos como los 

prejuicios y estereotipos; porque se tiene la concepcion de que todos los 
miembros comparten las mismas caracteristicas. 

Sin embargo los estereotipos segtin Hamilton, D. (1994) son mas que 
preconcepciones negativas respecto de otros, son estructuras que permiten 

codificar, elaborar y retener la informacién. Son utilizados para mantener y 

ensalzar la estima cuando nos comparamos con otros grupos. 

Los estereotipos tienen sus origenes en la realidad, en las circunstancias y 
diferencias generales entre grupos, sin embargo imposibilitan tomar en 

cuenta conductas, actitudes y diferencias intragurpales. Por estas razones la 
utilizacion de estereotipos puede llevar a la discriminacién de los miembros 
pertenecientes a una minoria simplemente por la concepcién negativa y 

generalizada que se tiene del grupo. 

La utilizaci6n de estereotipos y prejuicios por parte de la sociedad, hacia los 

nifios y adolescentes que viven en la calle fue estudiada por Leroux, J. y 
Smith, S. (1989) estableciendo que la mayoria de las personas adultas de 
Pretoria, Sudafrica experimentan frente a los nifios y adolescentes que viven 

en la calle lastima, culpa, enojo, frustracion y miedo. Considerandolos a 
todos vagos y delincuentes capaces de violentarse pues se encuentran 

siempre bajo influjo de drogas. 

Aptekar, L. (1988) ofrece una serie de razones para explicar el surgimiento 
de los esterectipos, prejuicios y la hostilidad que la sociedad en general tiene 
ante los nifios y adolescentes que viven en la calle: dificultad para establecer 

diferencias entre los menores, por lo corto e impersonal de los contactos 

entre ambos grupos, ya estos que se establecen generalmente, cuando 
estos menores estan pidiendo dinero. Por otro lado los estereotipos se ven 

reforzados porque la mayor parte de la informacién que {a sociedad tiene 
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sobre estos menores proviene comunmente de la prensa amarillista, que 

trata de exaltar sus comportamientos mas extremos. 

El uso de estereotipos y prejuicios no es exclusivo de las mayorias las 

5 tambien io hacen, por lo que es importante conocer la percepcion 

que los adolescentes que viven en la calle tienen del resto de !a sociedad. 

Existen pocas investigaciones que exploren este tema, sin embargo en Brasil 

se realiz6 un estudio sobre la percepcidn de autoridad que tienen estos 

muchachos. Encontrandose, que estos menores se sienten atemorizados 

ante Ja presencia de policias, debido a los operativos violentos y constantes 

intimidaciones de que son objeto por parte de las autoridades; aunque en 

esta investigacién no hace mencién de la percepcién que estos muchachos 

tienen de la sociedad en general. 

   

  

mr 
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CAPITULO III 

SIGNIFICADO Y ANALISIS DE CONTENIDO 

El significado de una palabra, no es simplemente su definicién. Un 
significado se construye a través de la interacci6n, entre la realidad objetiva y 

subjetiva, los signos lingiisticos y un contexto determinado. Sin embargo los 

significados no permanecen estaticos, cambian, se actualizan, a medida que 

se complejizan las culturas a las que pertenecen los sujetos. 

El significado que una persona da a una experiencia o estimulo dependera 

de los valores y actitudes que prevalecen en su medio social, de las 
relaciones significativas que ha establecido y de su propia personalidad. Por 

estas razones conocer la manera en que los sujetos significan sus vivencias, 

ha sido desde tiempos remotos, uno de los mas importantes intereses de la 
psicologia 

Muchos han sido los métodos utilizados para lograr aprehender el significado 
que los sujetos tienen ante ciertos estimulos. £1 andlisis de contenido 

destaca entre ellos, porque permite no solamente tener un acercamiento a la 

realidad subjetiva de los productores de un material simbdlico, si no también, 
porque posibilita la obtencidén de datos que pueden ser cuantificables 

sistematizables y susceptibles de generalizacion. 

3.1 SIGNIFICADO DEL SIGNIFICADO 

EI significado de una palabra no es simplemente, la definicidn que de ella se 
haya en el diccionario, “las palabras no significan nada por si mismas, solo 

cuando un sujeto pensante hace uso de ellas significan algo, o en un 

sentido, tienen significado" (Ogden, O. y Richards, J., 1984, p. 35). Las 
palabras son signos linglisticos desarrollados por un grupo social, para que 
representen y simbolicen los diferentes aspectos de la realidad tanto objetiva 

como subjetiva. Se enmarcan dentro del lenguaje verbal o escrito con la 
finalidad de propiciar la comunicacién entre un emisor y un receptor que 

intenta interpretarlas. 

El estudio del significado de los signos lingtisticos, ha sido estudiado desde 
diversos puntos de vista. Sin embargo, ha sido la semantica !a disciplina que 

ha hecho los mas importantes aportes para comprender y explicar como las 
palabras y enunciados pueden ser significativos, es decir tener un significado 

y posibilitar ta comunicacién entre dos o mas personas de un grupo social. 
La semantica estudia el significado de los signos desde dos perspectivas 

principales:



a) Diacronica. Esta perspectiva estudia la evolucién, cambios, causas y 

tipologia de las palabras. Sin embargo también se aboca al estudio de las 

estructuras de los sistemas lingtiisticos. Por esta razon, esta perspectiva es 
conocida como semantica diacronica estructural 

Sincrénica. Esta perspectiva estudia “el significado de un determinado 
signo lingtistico y de las combinaciones de los signos en el marco del 
sistema en el que el plano del contenido se encuentra organizado” (Justo, 

Gil, M., 1990, p. 11). Es decir estudia el sistema de una lengua en el plano 

del contenido y de las relaciones que los diferentes signos linglisticos de 

un sistema establecen entre si. 

El significado, es forzosamente significado de un signo lingistico por lo que 

para comprender el significado del significado, conviene revisar el concepto 

del signo lingitistico. Saussure, F. (1968) establece que un signo lingiistico 
no une una cosa y un nombre, si no mas bien, el signo linguistico es una 

combinacién intima y mutua del concepto o significado, la imagen acustica o 

significante y !a realidad extralingttistica ya sea objetiva o subjetiva a que el 

signo hace referencia. Ullmann, S. (1965) establece que la complejidad del 
signo linglistico puede llegar a comprenderse a través del siguiente 

diagrama, en el que se observa misma relacién descrita por Saussure, 

aunque con otros términos. 

FIGURA 1. COMPONENTES DEL SIGNIFICADO PROPUESTOS POR ULLMAN, 
(1970). 

SENTIDO (SIGNIFICADO) 

(SIGNIFICANTE) NOMBRE COSA (REFERENTE) 

NOTA: TERMINOS PROPUESTOS POR ULLMAN 

() TERMINOS PROPUESTCS POR SAUSSURE 

La cosa, en términos de Ullman, (referente para Saussare) debe entenderse 

como la clase de objetos pertenecientes a la realidad extralinguistica de 

caracter objetivo o subjetivo a la que un signo hace referencia. El nombre, 
(significante para Saussare) se refiere a la configuracién fonética y los 

sonidos que constituyen fisicamente al signo. Y el sentido (significado en 

términos de Saussare) se refiere a la informacién que el nombre comunica al 
oyente. 
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a) 

c) 

d) 

Considerando !o anterior puede afirmarse que el significado es resultado de 
la unién de Ja realidad objetiva y subjetiva, de los componentes acusticos o 
graficos y de las relaciones paradigmaticas que un signo lingUistico pueda 

establecer con cualquier otro. 

Al combinarse los signos lingiisticos adquieren nuevos y diferentes 
significados dependiendo de: 

La connotacién. Es decir de las asociaciones que entran a formar parte del 
contexto de los diferentes signos lingilisticos y que provienen de ambitos 
tan diversos como el cultural, el psicoldgico y el afectivo. 

El estrato informativo. Es decir de la organizacidn del mensaje en el que el 
signo lingUistico esta incluido, por lo tanto, depende de las intenciones 

comunicativas, la entonacién, la posicion de las palabras, las pausas entre 

ellas etc. 

EI significado gramatical. Es decir de la manera en que los signos 
tingdisticos pueden organizarse dentro de los enunciados atendiendo a las 

reglas especificas de cada lenguaje. 

El significado de una palabra es pues una entidad compleja que depende de 
la totalidad de las informaciones denotativas, conceptuales, connotativas 

informativas y gramaticales codificadas y que son transmitidas en una 
comunicacion. 

Su capacidad de asociacién, su dependencia a la realidad objetiva y 

subjetiva y la necesidad de que sean compartidas por otros miembros que 
poseen la misma lengua propicia que los significados se vayan construyendo 

socialmente, a través de la comunicacioén hablada o escrita, de tal manera 

que se van actualizando y por lo tanto adquiriendo nuevos significados. 
Fernandez, P. (1998) considera que todo significado debe de gozar de las 

siguientes cualidades: 

Ser un significado lingtistico. Es decir, representar y simbolizar aspectos 
que se encuentren tanto en !a realidad objetiva, como subjetiva. 

Ser una construccién. Es decir, el significado es un concepto que se va 
armando y desarrollando, a medida que se va complejizando el discurso y 

la cultura en la cual esta inmerso. 

Ser relativo. Es decir, un signo lingilistico solamente puede significar algo 
cuando se relaciona o esta en funcién de otros elementos culturales. 

Ser interactivo o intersubjetivo. Es decir un significado solamente puede 

construirse a través del intercambio simbdlico entre dos o mas miembros 
de un grupo sociocultural. 
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Ser publico. Todo significado requiere de la aceptacién de otros, miembros 

del grupo sociocultural, es decir, requiere de ser compartido por quienes 

poseen la misma lengua, aunque sea, en pequefa medida. 

Estar médiados por simbolos. Aunque los signos lingitisticos por si 

mismos no quieren decir nada, median y se combinan en una lengua para 

construir significados, que permiten la comunicacidn. 

Ser el objeto y finalidad del proceso de comunicacién 

Ser distintivos. Es decir un significado debe distinguirse de otros, deben 

de ser claros y poco confusos, de no ser asi se vuelve necesaria su 

aclaracion. 

Tener una extension limitada. Esto no quiere decir que debe existir una 

palabra para cada significado, ya que en ocasiones se pueden necesitar de 

muchas palabras para construir un significado. 

Por lo anterior podemos darnos cuenta, que el significado no es una 
propiedad inmanente a los objetos, o que existe en la realidad objetiva. El 

significado es una creacién, una construccién social que se descubre 

mientras se van interpretando los diferentes aspectos que acontecen en un 
proceso de comunicaci6n. 

Para descubrir o analizar el significado Medina, A. (1998) propone tomar en 
cuenta que los significados estan siempre integrados dentro de una 

organizacion por lo que sugiere considerar las siguientes cualidades para su 

analisis: 

a) Tematica. Es decir, el contexto o contenido que enmarca al significado 

de tal manera que !o negocia, lo regula y lo modifica; otorgando a los 

diferentes signos, significados multiples de acuerdo a los requerimientos de 
la comunicacion. 

b) Convencionalidad. Es decir, el relativo y virtual acuerdo de estabilidad 

del significado, entre los miembros de un grupo cultural. Sin perder de vista, 

que el significado, puede ser negociado, modificado, segun las necesidades 

especificas de cada comunicaci6n. 

c) Pertinencia. Es importante considerar que los significados no pueden ser 
ni verdaderos ni falsos, si no simplemente, pertinentes o impertinentes de 

acuerdo al criterio convencional y tacito que se establecié entre los miembros 

de la colectividad para que un signo simbolice o no, cierto objeto en una 

lengua especifica. 
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a) 

b) 

d) Circunstancia. Los significados no existen en e! vacio, sino en un 
entorno y espacio concreto. Solamente pueden ser aprehendidos y 
comorendides mediants ta incorpuracion de ciertos elementos del ambiente 
que le otorguen significacién en un momento dado. 

Aun cuando el significado es siempre una construccién social, que solamente 

puede existir dentro de un contenido y en circunstancias especificas, Nelson, 
R. (1985) propone que el significado existe a tres niveles distintos. 

Subjetivo o individual. Establecido dentro del sistema del individuo, 
considerado como un todo. 

Significado compartido o social. Establecido entre dos o mas hablantes en 
un contexto y circunstancias especificas. 

Significado objetivo o cultural. Es un producto de la cultura, resultado de la 

convencionalidad y acuerdo que existe dentro de un grupo. Este acuerdo, 

no esta representado en ningtn individuo en particular, aunque cada uno 

de ellos lo conoce en alguna medida. 

EI significado es un concepto harto complejo que requiere del lenguaje y la 

socializacion para ser instaurado y formar parte de la realidad psiquica de 

cada uno de los miembros de una colectividad. Sin embargo el significado 
no es estatico, cambia, se actualiza con ei desarrollo de Ja cultura y por mas 

convencionalidad y acuerdo que se tenga sobre el significado de un signo 

este gozara dentro de cada individuo de matices e intensidades distintas. 
Por lo que puede suponerse la existencia del significado en el ambito 

psicoldgico. 

3.2 SIGNIFICADO PSICOLOGICO 

El significado, como fue estudiado en el apartado anterior se refiere a la 

relacioén entre la realidad tanto objetiva como subjetiva y un signo, 

determinada por un convencionalismo establecido en una lengua especifica. 

Sin embargo este acuerdo no puede ser del todo estatico ni universal, ya que 

el significado de cierto signo puede depender de las circunstancias, del 
contenido y el mismo significado produce respuestas distintas en cada uno 
de los individuos que lo comparten. 

El significado psicolégico, no se refiere a un proceso psicoldgico que 

acompafia siempre al mismo significado, si no mas bien se refiere a una 

propiedad disposicional del signo que provoca diferentes respuestas de 

indole cognitivo, conductual y emotivo, que variaran en cada sujeto. Diaz 
Guerrero, R. (1975) propone que estas respuestas varian en los sujetos en la 

medida en que cambian: 
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a) Las conductas hacia los objetos que representan. 

b) La frecuencia con que el objeto y el signo se asocian. 

c) 1a frecuencia de asociavién de un signo con otros signos. 

EI significado ha sido estudiado desde diversa corrientes psicolégicas entre 

ellas la conductual, que lo basa en la sustitucién de estimulos. Es decir, el 

signo o palabra sustituye al estimulo objeto evocando la misma respuesta 

que el sujeto tendria ante el estimulo representado. Esta concepcidn, 

presenta serias limitaciones ya que solo es capaz de explicar reacciones 

ante los estimulos fisicos y objetivos dejando de lado las reacciones que se 

dan ante estimulos abstractos, como la justicia y la democracia; ademas de 
no considerar signos lingiisticos como las preposiciones y las conjunciones. 

Las teorias mediacionales desarrolladas principalmente por Osgood, Ch. y 
Tannebrown, R. (1957) consideran al significado un estimulo que en una 
determinada situacidn produce un patrén de respuestas. Sin embargo 

consideran que este es un proceso dinamico que cambia y sé complejiza 

segun las experiencias del individuo. 

Por otro lado Figueroa, G., Gonzalez, E. y Solis, V. (1981) consideran que el 

concepto del! significado psicolégico no puede entenderse sin considerar el 

proceso cognitivo de !a memoria, pues los datos que aportan los procesos de 
reconstruccion y recuperacién determinan en gran medida las respuestas 

que los individuos tienen ante los representantes simbdlicos de los estimulos. 

E! significado psicoldgico requiere de haber sido construido de manera 

convencional a través de encuentros sociales. Sin embargo este tendra 

diferentes matices segun la historia y la experiencia personal, las relaciones 

significativas y el entorno cultural. 

EI significado psicolégico ante cierto estimulo también dependera de los 

rasgos de caracter, es decir “de las experiencias personales y 
especialmente, de las de la infancia" (Fromm, E., 1947, p. 75), de los niveles 
de ansiedad que despierta cierto signo: por ejemplo una persona que 

presenta una fobia ante un objeto presentara una serie de significados y 
respuestas emotivas conductuales o afectivas distintas a las que el signo 

produce en las personas que no poseen tal fobia. 

Por estas razones se considera que el significado psicoldgico es un concepto 

de suma relevancia para la psicologia y el psicoanalisis. Sobre todo si se 
considera, que la terapia, herramienta fundamental de estas disciplinas, 
busca, que a través del lenguaje el sujeto revise su historia y sus 

experiencias actuales. Con la finalidad de que pueda encontrar una nueva 

manera de dar significado a su vida y pueda enfrentar sus propios retos y 

gozar de nuevas experiencias desde una perspectiva distinta a la que ten/a. 
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a) 

b) 

c) 

Diaz Guerrero (1975) propone que si se puede llegar a determinar el 
significado que tienen ciertos signos para las personas, grupos sociales, 
culturales, 0 razas étnicas. Se podra tener informacion suficiente para hacer 
inferencias y prondésticos, respecto a las conductas, valores y actitudes que 

pravalecen dentro de Cada uno de fos grupos. 

Partiendo de que el significado que dan los sujetos asus experiencias 

revela aspectos importantes de su personalidad, se han desarrollado dentro 

del ambito de la psicologia, diferentes métodos o técnicas tendientes 
descubrir el significado que el individuo da a ciertos signos y vivencias: 

Asociacién libre. Este método ha sido considerado la piedra fundamental 

dei psicoanalisis. Laplanche, J. y Pontalis, J. (1967) Establecen que esta 
técnica desarrollada por Freud, S., consiste en promover dentro del espacio 

terapéutico la expresidn sin discriminacién de todos los pensamientos que 
vienen a la mente ya sea a partir de un elemento dado, o en forma 

espontanea. La asociacién libre busca ante todo suprimir la seleccion 

voluntaria de pensamientos, permitiendo que emerjan pensamientos 

preconscientes e inconscientes, que daran al analista informacion 

importante sobre el lugar en el que se coloca el paciente en su propia 

cadena significante. 

Redes semanticas. Este método fue desarrollado inicialmente por Osgood, 

Ch. y Tannesbrown, R. (1957). Consistia en buscar una muestra 
representativa de un grupo social especifico. Una vez obtenida ja muestra 

se les pedia a los sujetos que indicaran los adjetivos que les vinieran a la 

mente, cuando se les presentaba una serie de estimulos verbales o 

graficos. A través de analisis estadisticos comparaban las respuestas de 
los sujetos, obteniendo algunas, que se presentaban en la mayoria de los 

casos. De esta manera podian inferir, el significado psicolégico de un 

grupo ante ciertos objetos o experiencias. 

Diferencial semantico, esta técnica también desarrotlada por Osgood, 

plantea que no solamente es importante conocer el significado psicolégico 

que ante un signo pueden tener un grupo de personas. Este autor 

establece, que el significado psicologico es un espacio que consta de tres 
dimensiones: evaluacién, potencia y dinamismo, de tal manera que los 
adjetivos que utilizan las personas tienden a calificar estas tres 
dimensiones: y propone que las diferencias en el significado psicoldgico 

entre los miembros de diferentes grupos pueden ser explorados 

considerando estas tres dimensiones a través de la utilizacion de escalas 

de intervalos subjetivamente iguales. 

Analisis de contenido. Por ser el método utilizado en la realizacién de este 

trabajo sera explicado con mayor detalle en ta siguiente seccidn. 
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A pesar de que el significado se instaura siempre a través de intercambios 
sociales y por lo tanto requiere de cierto acuerdo y convencionalismo, para 
permitir la comunicacién entre los miembros de una colectividad. Es 

innegable que cada sujeto tiene respuestas particulares para cada 
significado dependiendo de sus caracteristicas, exneriencias personales, 

teiaciones signiticativas y medio social. Por lo que conocer et significado, 
que los individuos tienen ante diferentes estimulos, a través de las técnicas 

desarrolladas en la psicologia, brinda informacién valiosa sobre la 

personalidad, valores, y actitudes que prevalecen en un medio social, distinto 

al del investigador. 

     

3.3 ANALISIS DE CONTENIDO 

Las ciencias sociales como la psicologia sociologia, antropologia y la 

comunicacién recurren frecuentemente a la técnica del! andlisis de contenido 
para conocer fa realidad histérica, social y psicoldgica de los sujetos 

pertenecientes a un grupo sociocultural. El analisis de contenido permite, 

ordenar, clasificar, cuantificar e interpretar los productos simbdlicos de los 
individuos, cuando estos no son asequibles a su analisis directo o cuando 
someterlos a una situacién de investigacién sumamente estructurada 

compromete !a validez de los resultados. 

Las ciencias sociales al igual que las ciencias exactas, son empiricas, es 
decir trabajan a partir de observaciones. Sin embargo !as ciencias sociales a 

diferencia de las exactas, estan mas interesadas en las observaciones de 
acciones y no tanto de hechos, pues los investigadores sociales consideran 

que a través de ellas, los individuos expresan aspectos de su subjetividad. 
Las acciones que despiertan mayor interés para este tipo de investigadores, 

son aquellas cuya finalidad es la comunicacién, como lo son principalmente 

el lenguaje y la escritura; ya que a partir de estas producciones simbdlicas 
se pueden conocer aspectos individuales del sujeto como sus, emociones, 
motivaciones, miedos, asi como los valores que prevalecen en su entorno 

social. 

Krippendorff, K. (1980) Define al analisis de contenidocomo, una técnica de 

investigacién destinada a formular. a partir de ciertos datos tomados de 

producciones simbdlicas, inferencias reproducibles y validas que pueden 

aplicarse a un determinado contexto; y establece una serie de situaciones en 
las que la técnica del analisis de contenido merece ser utilizada: 

Cuando existen excesivas limitaciones para contactar al productor del 
materiat simb6lico o el hacerlo compromete la validez de fa investigacion. 

Cuando se pretende analizar material simbélico "no estructurado a priori" 

de tal manera que se tiene acceso a él una vez que ya se ha producido. En 
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este caso, el analista tal vez no pueda anticipar todas las categorias a 
investigar, sin haber revisado el material. 

Cuando es importante relacionar el material simbolico con el contexto, es 

decir cuando so desea conservar ia referencia, lo que representan, 

causan, controlan o constituyen ciertos materiales simbdlicos. 

   

Cuando se cuenta con un gran volumen de informacién en donde puede 

buscarse la ayuda de ordenadores. 

Berelson, B. (1948) establece que a través del analisis de contenido se 

pueden realizar inferencias sobre la relacidn que el contenido manifiesto 

guarda con las intenciones del productor del material simbdlico, la relacion 

que el contenido establece con los sujetos a los cuales va dirigido, asi como 

para conocer algunas caracteristicas del comunicador, que solamente 
pueden ser reveladas poniendo atencién a la comunicacién denotativa y a la 

frecuencia con que aparecen ciertos elementos en si discurso. 

A principios del siglo XX, la técnica del analisis de contenido, de orientacion 
cuantitativa empez6 a desarrollarse con el aumento de Ja produccién masiva 

de publicaciones periddicas, a través de la medicién de centimetros de 
columnas, numero de lineas o paginas dedicadas a cada tema, algunos 
investigadores manifestaron, que los periddicos de aquella época prestaban 

mas atencién a temas relacionados con los escandalos y deportes que 

aquellos de mayor relevancia politica y social. 

Al cobrar mas importancia otros medios de comunicacién masiva, como la 
radio, la televisién y la cinematografia; el analisis de contenido se orienté a la 
clasificacion del material simbdlico en categorias tematicas, pero siempre 

poniendo de manifiesto que para que los datos fueran irrefutables, tendrian 
que ser de caracter cuantitativo. 

Berelson, B. (1948) sefala que durante los afios treintas investigadores 

como Lippman, L (1929) y Simpson, J. (1933) dejaron de utilizar el andlisis 
de contenido para la mera descripcién superficial del texto. Y comenzaron a 

usarlo para describir las caracteristicas del productor y algunos aspectos 
implicitos en el texto. Estos investigadores desarrollaron categorias de 
interés politico, como la aparicién de estereotipos, contenidos de indole 

nacionalista y actitudes favorables y desfavorables ante naciones y personas 
extranjeras. Para lograrlo explicaban las condiciones, que Jas porciones del 

material simbdlico requerian para ser incluidas en cada una de las 

categorias. Y solo al finalizar esta labor de desciframiento y analisis 
interpretativo realizaban inferencias y generalizaciones cuantitativistas. 

Durante la Il Guerra mundial, el analisis de contenido fue utilizado en 

Inglaterra para la evaluacion de propaganda politica y como forma de 
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corroborar hipdtesis acerca de los posibles valores, motivaciones e 

intenciones y métodos de influencia social utilizados por las cupulas politicas 

de los paises pertenecientes al eje Berlin-Roma-Tokio. Quienes realizaron 
este tipo de investigaciones, proponian que para la realizacidn de and 

contenidu de material propagandistico, era necesario adoptar un modelo 
cualitativo que permita leer entre lineas, formular predicciones e inferencias, 

auin cuando no se tenia acceso directo alos datos. Pues solo estableciendo 

modelos sobre el contexto y los sistemas en los que tienen lugar las 

comunicaciones, se puede conocer las motivaciones y propésitos de los 
productores del material simbdlico. 

lele da 
SIS oS    

Los investigadores pertenecientes a la corriente cualitativa del analisis de 

contenido proponian que los indicadores cuantitativos en la mayoria de las 

ocasiones arrojan informaciones burdas, superficiales y carentes de 

significado. Por lo que recomendaban la realizacién de un analisis cualitativo 

del contenido que permitiera la obtencién de datos con significado propio, 

que posibiliten la comprensidn de la complejidad del material simbdlico 
estudiado, y que al mismo tiempo sean susceptibles de cuantificacién. 

Después de la segunda guerra mundial, el andalisis de contenido tanto de 

indole cuantitativo como cualitativo comenzé a ser utilizado por las diversas 

ciencias sociales, con muy diferentes objetivos. Berelson, B. (1952) 
considera los siguientes: 

Para describir tendencias en el contenido de las comunicaciones. 

Para seguir el curso del desarrollo de estudios académicos. 

Para establecer tendencias internacionales en materia de contenido de las 

comunicaciones. 

Para comparar los niveles o medios de comunicacién. 

Para verificar en que medida el contenido de la comunicaci6n cumple con 

los objetivos. 

Para construir y aplicar normas relativas a las comunicaciones. 

Para exponer las técnicas de propaganda. 

Para medir la legibilidad de los materiales de una comunicacidn. 

Para poner en relieve rasgos estilisticos. 

Para identificar propdsitos y otras caracteristicas de los comunicadores. 

Para determinar el estado psicoldgico de personas 0 de grupos. 

 



a) 

c) 

Para obtener informacién politica y militar. 

Para reflejar actitudes, intereses y valores de ciertos grupos de !a poblacion. 

Para revelar el foco de atencién de una comunicacion. 

Para describir las respuestas actitudinales y conductuales frente a ciertas 

comunicaciones. 

El analisis de contenido fue en sus inicios, una técnica estrictamente 
cuantitativa que atendia a los aspectos sintacticos y descriptivos del texto. 

Sus pioneros consideraban que la gran aportacién de esta técnica era la 

descripcién de materiales simbdlicos, a través de datos cuantificables 

susceptibles de reproduccion y generalizacién. 

Sin embargo, el andlisis de contenido como hoy en dia lo conocemos no es 
simplemente Ja descripcion superficial de un texto, ya que esta técnica de 

caracter cualitativo, "no alude al texto mismo, sino a algo con relacién al 
texto, ante el cual este, funciona como instrumento" (Delgado, J.M. y 

Gutierrez, J.L., 1988, p. 179). Permitiendo realizar inferencias a partir de 

datos esencialmente verbales, simbdlicos o comunicativos sin dejar de lado 
la metodologia acusada. 

De esta manera que el analisis de contenido puede entenderse como un 
método de investigacién de! significado. A través del cual se considera que 

fos mensajes no tienen un significado Unico. Ya que en muchas ocasiones 

las comunicaciones simbolicas se refieren a fendmenos distintos y en 

ocasiones mucho mas complejos a los que pueden percibirse de manera 
superficial. Hechos que no pueden ser aprehendidos si no se toma en 

consideracién el contexto sobre el cual se producen los materiales 
simbolicos. 

Berelson (1952) establece que algunas de fas diferencias que existen entre 

los analisis de contenido de tipo cualitativo y ios de corte cuantitativo. 

Todo andalisis de contenido tiene que considerar aspectos sintacticos y 

susceptibles de cuantificacién aunque este no sea el proposito Ultimo de la 
investigacién. 

Las técnicas cualitativas se basan en la presencia o ausencia de algun 

aspecto del contenido, siendo esta una variacidn de las técnicas 
cuantitavistas del analisis de contenido. 

Los analisis cualitativos de contenido pueden ser mas exhaustivos y 
profundos pues normalmente se realizan en muestras pequenas o 

incompletas, mientras que los cuantitativos sacrifican la profundidad de los 
hallazgos por la generalizacion a la poblacién. 
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En el analisis cualitativo de un contenido, las interpretaciones son hechas 

como parte del proceso analitico, mientras que en el analisis cuantitativo 

estas se hacen una vez concluido el proceso. 

En ei afialisis de contenido de corte cualitativo, el material simbdlico es 

considerado reflejo de un fendmeno mas profundo, mientras que en el 

analisis de tipo cuantitativo, se considera solamente ta superficie del texto. 

El andlisis cualitativo de contenido utiliza categorias menos formales, que el 
analisis de contenido cuantitativo, pues en el primero se toman en 

consideracién el contexto en que se produce cierto material simbdlico. 

El andlisis cualitativo de contenido se aboca a temas mas complejos y 

profundos de lo que puede hacerlo el analisis cuantitativo. 

Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1988) establecen que el andalisis de contenido 

de caracter cualitativo tiene como finalidad la produccién de un metatexto 

analitico, es decir ia transformacién dei texto operada a través de reglas 

definidas que deben ser explicadas y tedricamente justificadas de manera 

que permitan, por un lado la observacién de aspectos no directamente 
intuibles pero presentes en Ja produccién simbdlica y por otro que sus 

analisis y senalamientos puedan ser susceptibles a la reproduccidn. 

El andlisis de contenido de tipo cualitativo no debe quedarse solamente en el 

nivel sintactico es decir el de la superficie del texto y en la descripcidn del 
mismo a través del numero de palabras o morfemas. E!/ analisis de 

contenido debe de buscar establecer relaciones con el nivel semantico, es 

decir con el dominio intersubjetivo del significado, que tiene que ver con la 

realidad social y personal del individuo que produce un texto y el nivel 

pragmatico, es decir con la forma de emplear la comunicacién, determinada 
por los propssitos que tenga el sujeto para emplearla. 

Sin embargo, al realizar el analisis de contenido no se pretende realizar una 
interpretacion psicoanalitica es decir “una deduccién del sentido latente de 

las manifestaciones verbales y del comportamiento del sujeto" Laplanche, J. 
y Pontalis, J., 1967, p. 211). Sino mas bien una determinacion cuidadosa 

de las conexiones que existen entre los niveles sintacticos, semanticos y 

pragmaticos dei texto, que deben realizarse siguiendo una metodologia 
explicita, pues de otra manera podrian obtenerse datos que por mas 

profundos e interesantes perderian su valor cientifico, ya que no podrian ser 
generalizables. 
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E! analisis de contenido es una técnica que permite a los interesados en el 
comportamiento de los seres humanos, conocer el significado que estos le 
dan a sus experiencias, considerando el contexto en que se producen los 

materiales simbdlicos. La metodologia, estructurada de esta técnica permite 
qua las inferencias realizadas a partir de cierto texto, puedan ser 

sistematizables. 

3.4 METODOLOGIA DEL ANALISIS DE CONTENIDO 

La técnica del analisis de contenido debe utilizarse cuando se pretende 

conocer e! significado de un material simbdélico asi como cuando se desea 

que los datos obtenidos a partir de esta técnica sean: 

a) reproducibles y objetivos 

b) susceptibles de medicion y tratamiento cuantitativo 

c) significantes dentro de cierta teoria 

d) Generalizables mas alla del conjunto especifico del material analizado. 

El analisis de una produccién simbdlica puede revelar datos completamente 

diferentes dependiendo de los objetivos y procedimientos realizados para su 

analisis, La unica manera de mantener un control y producir datos 

cuantificables es mediante la especificaci6n de los aspectos pragmaticos, 

tedricos y metodoldgicos de fa investigacidn. 

El aspecto pragmatico se refiere a la especificacidn de las variables y 

categorias bajo tas cuales sera analizado un material simbdlico, asi como la 

explicaci6n del porque han sido elegidas estas variables y para que, puede 
servir obtener este tipo de informacién. El nivel pragmatico queda 

especificaco a través de la justificacion y delimitacién de los objetivos de la 
investigacion. 

El nivel tedrico se refiere al marco contextual a través del cual seran leidos, 
estudiados e interpretados los datos obtenidos. De tal manera que estos 

puedan tener mayor significacion y validez al ser incluidos en referente 
tedrico mas complejo. 

El nivel metodoidgico ser refiere a la explicacién de la técnica a través de la 

cual se realiza el analisis de contenido. Especificar la metodologia utilizada, 
permite obtener datos con significado propio, que a la vez pueden ser 

cuantitativos, y por lo tanto susceptibles ala generalizaci6n y a la réplica. 

 



En la elaboracién de un andlisis de contenido se deben describir las 
condiciones en que se obtienen los datos y justificar los procesos analiticos 
que se siguen, procurando que estos, no sean tendenciosos y que se 
adecuen al contexto del cual provienen 

Kripendorff, K. (1980) establece las siguientes etapas de todo analisis de 
contenido: 

Formulacién de datos 

Determinacion de unidades 

Reduccién de datos 

Inferencia 

Analisis 

Muestreo 

Formulacioén de datos. Los datos son unidades de informacidn registradas, 

pueden analizarse mediante técnicas explicitas y son pertinentes con 

respecto al problema que intenta abordar la investigacién. Los datos reciben 

una forma especifica debido a la finalidad particular de la investigacion, 

proporcionando un nexo entre las fuentes de informacién y las formas 

simbolicas. Los datos permiten organizar y analizar informaciones complejas 
y no estructuradas. 

Determinacién deltas unidades _. Las unidades utilizadas dentro de un 

andlisis de contenido no son absolutas. son resultado de la interaccion entre 

el contexto en que se produce un material simbdlico y el observador quien 

las determina de acuerdo a las finalidades y las exigencias metodoldgicas 

de cada tipo de investigacion: 

Dentro del analisis de contenido existen cuatro clases de unidades: 

Unidades de muestreo o enumeraci6n. 

Unidades de registro 

Unidades de contexto 

Se denominan unidades de muestreo o de enumeracidn, a aquelias 
porciones de fa realidad que se eligen para ser observadas dentro de una 
investigacién. Estas unidades son independientes entre si y son fisicamente 

discernibles. Contar con este tipo de unidades dentro de una investigacién 

de analisis de contenido permite Ja utilizacidn de estadistica inferencial pues 
al ser cada una de las unidades independientes entre si, sus frecuencias 

pueden tener significado cuando se generalizan al universo. 
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Las unidades de registro, son comunmente parte de la unidad de muestreo, a 
diferencia de estas no tienen limites fisicamente discernibles y son 
especificadas a través de un trabajo descriptivo. Estas unidades han sido 

comunmente definidas como “el menor segimeniv especifico del contenido 
que se caracteriza por poder ser situado en una categoria determinada” 

(Holsti, O,, 1969, p. 116). Aunque es dificil que el conjunto de unidades de 

registro incluya todos los aspectos de Ja unidad de muestreo de que forman 

parte, se pretende que ellas mantengan la informaciédn mas importante 

acerca de la organizacién de la unidad de muestreo. Las unidades de 
registro mas utilizadas son: 

Palabra. Es la unidad mas pequefia utilizada en el analisis de contenido. 
Los estudios realizados con estas unidades basan sus resultados en ta 

relativa frecuencia con que aparecen ciertas palabras o ciertas categorias 

de palabras. Estos estudios han sido utilizados en analisis de simbolos 

politicos, analisis literarios, asi como para determinar la facilidad o dificultad 

con la que un material puede ser leido o comprendido. 

Tema. Es una unidad de contenido mas amplia que la palabra. En su 

forma mas compacta un tema puede ser una oracién simple. Es decir un 

sujeto y un predicado. Sin embargo un tema puede considerarse una 

unidad de mayor complejidad que puede condensarse en una sola 
afirmacion. 

Personaje. La elecciédn de este tipo de unidad ha sido utilizada en el 
andalisis de contenido de historias. obras dramaticas y biografias. Los 

personajes que aparecen dentro de un mismo material simbdlico pueden 

ser clasificados por su estatus socioecondémico, raza, valores y 
nacionalidad. 

Item. Esta unidad natural posee limites fisicos claros, es la mas comun 

para la produccién de material simbolico. Este tipo de unidad clasifica et 
material de manera general. La seleccidn de este tipo de unidades es 

conveniente cuando tas variaciones dentro del item son poco importantes o 
muy pequefas. Las mas utilizadas son: libros, periddicos historias en 

revistas etc. 

Medidas de tiempo y espacio. Estas unidades fisicas son utilizadas en 
analisis cuantitativos de contenido. Las mas comunmente utitizadas son 
centimetros por columna, numero de tineas. paginas o minutos en radio o 

television dedicados a un tema en particular. 

Las unidades de contexto, son unidades mayores a las de registro. Se 

encargan de "demarcar aquella porcién del material simbolico que debe 
examinarse, para caracterizar la unidad de registro" (kripenddroff pag 85). 
De tal forma que si se eligid como unidad de registro la palabra, entonces la 
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unidad de contexto sera el tema, si se elige el tema como unidad de registro, 
{a unidad de contexto sera el parrafo, si se elige el parrafo como unidad de 

registro la unidad de contexto sera el item y asi sucesivamente. 

Es necesario determinar unidades de contexto porque los significados de las 

producciones simbolicas solo pueden ser interpretados considerando el 

medio del cual provienen. Para lograr aprehender el significado de una 
produccion simbolica es preciso que las unidades de contexto puedan 

referirse a los lugares concretos del texto en los que aparecen las unidades 

de registro, con vistas a determinar las concurrencias que ciertas unidades 

tienen con otro tipo de unidades, o bien Ja relacion que guardan con la 
informacion extratextual. 

Las unidades de contexto se definen bajo e! criterio textual es decir por las 

caracteristicas sintacticas y semanticas de la produccién simbdlica o por 
criterios extratextuales basados en la informacién que el investigador tiene 

acerca del texto, o en cuestién de !os objetivos de la investigacién. 

Reduccién de los datos. La reduccién de datos puede aparecer en cualquier 
momento del analisis de contenido. Se realiza una reduccién de datos 
cuando se quiere facilitar la elaboracién de calculos, cuando se requiere 
adecuar ta forma de los datos disponibles, a ta exigida por la técnica 

analitica, o simplemente cuando se quieren omitir detalles irrelevantes. 

Inferencia. El analisis de contenido se basa en inferencias que deben 

realizarse tomando en cuenta el! contexto las categorias utilizadas y la forma 
en que los datos se relacionan entre si. 

Un material simbdlico puede ser estudiado desde muy diversas perspectivas 

y por lo tanto arrojar resultados igualmente diversos. Por este motivo es 
indispensable que el investigador que realiza un andlisis de contenido, defina 

las variables a estudiar atendiendo al nivel pragmatico y los objetivos de la 

investigacion. 

Las categorias para cada una de las variables se definen de acuerdo a los 

diferentes problemas de investigacién, de tal manera que la produccion de 
categorias relevantes esta solamente limitada por la creatividad y niveles de 

medicion, que utilizara el investigador para realizar su andlisis. Las 

categorias utilizadas dentro del analisis de contenido normalmente ponen 
énfasis en el significado y en la forma en que se dicen las cosas dentro de un 

material simbdlico. 
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Analisis de datos. Se basara en fos procesos convencionales y de las 
pautas mas notables observadas. El andalisis de datos debe describir los 
procesos y las pautas mas notables observadas dentro del analisis del 

contenido buscando que los resultados obtenides, a través de ius métodos 
estadisticos utilizados puedan ser confiables y por lo tanto reproducibles en 

sujetos que compartan las mismas caracteristicas. 

Muestreo, Quien realiza un analisis de contenido intenta que sus 
conclusiones no se limiten solamente al contenido analizado, sino que busca 

que sus descubrimientos puedan generalizarse al universo del cual proviene 

la muestra. Para lograrlo los materiales utilizados para determinado anélisis 
deben pertenecer a una muestra representativa de un universo ya sea real o 
potencial. 

Festinger, L. y Katz, D. (1988) plantean que la capacidad de generalizacién 
que puede tener determinada muestra depende de: 

La especificacién del universo respecto del cual deben hacerse 
generalizaciones. 

La garantia de que cada unidad del universo tiene una probabilidad 

conocida de inclusion en la muestra. 

La realizacién de un procedimiento de muestreo independiente de las 
correlaciones posibles o existentes entre las diferentes unidades del 
pertenecientes al universo. 

La utilizaci6én de una muestra lo suficientemente grande como para 
garantizar un error al azar lo suficientemente pequefio. 

La técnica del analisis de contenido permite establecer inferencias y realizar 

interpretaciones que pueden ser susceptibles de reproduccién y 
generalizacién. Sin embargo, para que estas puedan realizarse, es 

necesario describir explicitamente las unidades de registro, de contexto y de 

muestro asi como las variables a estudiar y sus categorias. Ya que solo 
teniendo un especial cuidado en la descripcién metodoldgica, se puede 

obtener un analisis de contenido con caracteristicas cientificas, capaz de 

revelar datos que tengan significado en si mismos es decir que sean validos 

y que puedan reproducirse, es decir sean confiables y puedan generalizarse 

a otros miembros del universo del cual se obtuvo la muestra. 
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3.5 EL ANALSIS DE CONTENIDO EN LA PSICOLOGIA 

La técnica del analisis de contenido es constantemente utilizada en el ambito 
de la psicologia, ya que permite que sin someter a los sujetos a situaciones 

demasiado cstructuradas, se pueda obtener informacion importante sobre 

algunos aspectos de la personalidad y el entorno social. 

  

El andlisis de contenido ha permitido conciliar las perspectivas clinicas y 

cuantitativas dentro de la psicologia. Pues aunque, en el andlisis de 
contenido, se realizan inferencias e interpretaciones sobre algunos aspectos 

de los sujetos que no son explicitos en los materiales simbdlicos, estas 

inferencias, estan basadas en una metodologia claramente explicada, que 

permite que los datos obtenidos cumpian con los requisitos cientificos de 
generalizacion y reproduccion, caracteristicos de la psicologia experimental. 

Dentro de Ja psicologia el analisis de contenido ha sido utilizado para 
describir caracteristicas psicoldgicas y motivacionales de los productores del 
material simbélico. Muchos de los analisis de contenido utilizados para estos 

propdsitos son de tipo cualitativo, es decir se basan en el criterio de 

presencia o ausencia de cierta categoria. Sin embargo, también prestan 

atencién a las frecuencias 0 veces en que un sujeto retoma ciertos temas. 

Bereison, B (1948) presenta una investigacién realizada por Lazwel (1938) 

en la cual se intenta objetivizar la entrevista psicoanalitica a traves del 
analisis de contenido, utilizando una serie de categorias representativas, a 

través de las cuales las producciones simbdlicas del paciente eran 
clasificadas en términos de aprobacién o desaprobacién respecto del 
proceso terapéutico. 

Otros estudios han utilizado el anadlisis de contenido para conocer diferentes 
aspectos de la personalidad, a través. de series de cartas. y otras 

producciones simbdlicas, clasificando el contenido a través de categorias 

relacionadas con diferentes temas entre los mas comunes, la moral, la ética, 
la culpa; estudiando las frecuencias en que aparecen y las contingencias 

entre estas. 

Esta técnica, denominada analisis de documentos personales, _intenta 
explicar, en términos generales la cognicion, actitudes y personalidad del 

productor de los materiales simbdlicos sobre todo cuando no estan 

disponibles o no pueden someterse a un analisis estructurado. 

El analisis de contenido dentro de la psicologia también ha sido utilizado 

como una técnica complementaria cuando el investigador no tiene acceso 

directo al sujeto productor, o ya se le han aplicado varios instrumentos. En 

estas situaciones el investigador pretende, a través de Ja utilizacién del 
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analisis de contenido, validar y hacer mas confiables los hallazgos obtenidos 

a través de otras técnicas interpretativas. 

EI analisis de contenido de producciones simbdlicas de distintos miembros 
pertenecientes a un mismo grupo social, cultural, u éinico, ha sido realizado 
para obtener informacién sobre las actividades, valores, temores y actitudes 

que prevalecen en estos, determinando la personalidad y comportamiento de 

fos miembros de un grupo a partir de generalizaciones hechas de una 

muesira !o suficilentemente grande y representativa. 

  

Bellak, L. (1975) encuentra nuevas aplicaciones a la técnica del andlisis de 

contenido estableciendo que este método ofrece la posibilidad de realizar 

analisis cuantitativos de las respuestas a técnicas aperceptivas ya que !a 

manera en que los sujetos significan situaciones, los temas que desarrollan, 

y la frecuencia de las palabras que diferentes sujetos de un mismo grupo 

social tienen ante el mismo estimulo puede arrojar informacién importante 

sobre los aspectos culturales que influyen en la personalidad de los sujetos 

pertenecientes a un determinado grupo social. 

Sin embargo, este mismo autor considera que el analisis de contenido puede 

ser utilizado no solamente para hacer comparaciones intersujetos ya que la 
reincidencia en ciertos temas y palabras ante diferentes situaciones y 

estimulos esta relacionada con variables definidas de la personalidad det 

sujeto. Si no que también propone que un analisis de contenido en el cual las 

unidades y las categorias utilizadas sean suficientemente bien explicadas 
podrian brindar confiabilidad y validez a las técnicas aperceptivas. 

Dentro de la psicologia el analisis de contenido encuentra un sin fin de 

aplicaciones, pues a traves de la interpretacién y desciframiento de los 
materiales simbdlicos, se puede obtener informacién de la manera en que el 

sujeto interpreta y vivencia sus experiencias, demostrando con ello aspectos 

de su subjetividad que determinan su personalidad, asi como aquellos que 

comparte con otros miembros del grupo social, del cual proviene. Sin 

embargo la utilidad del andlisis del contenido en la psicologia, no se reduce a 

estudiar el patrén de la personalidad de manera clara y objetiva. si no que 
ofrece una forma de cuantificar y sistematizar observaciones clinicas. 

   



CAPITULO IV 

METODO 

4.1 ANTFCEDENTE, wo 

Desde las culturas mas remotas han existido nifios y adolescentes viviendo 

en las calles. Sin embargo en las ultimas dos décadas este problema se ha 

agudizado sobre todo en los paises en vias de desarrollo, debido a la 
explosién demografica, el crecimiento urbano y las politicas econdmicas 

neoliberales. Hoy en dia se considera a este un fendmeno global, ya que se 

estima que ninguna gran ciudad del mundo carece de la presencia de este 
tipo de menores. 

A pesar de que la mayoria de los nifos y adolescentes que van a vivir ala 

calle la perciben como una alternativa de vida, existen importantes 

diferencias sociales, econdmicas y culturales entre ellos; ya que como sefala 

Leroux, J. (1996) los menores callejeros de paises industrializados, son en 
su mayoria adolescentes, hombres y mujeres, de raza blanca, provenientes 

de familias de clase media, que abandonan su hogar de manera temporal. 

Mientras que en los paises en vias de desarrollo, los menores que van a la 

calle, son en su mayoria nifios y preadolescentes de sexo masculino que 

abandonan sus hogares en forma definitiva, rompiendo sus lazos familiares. 

Adentrandose en la problematica de los nifios y adolescentes callejeros de 
los paises subdesarrollados Leroux, J. y Smith, S. (1998) identificaron como 

causas socioeconémicas de este fendmeno, la rapida industrializacion, ta 

urbanizacion, la constante migracién del campo a la ciudad y la apremiante 

situacidn econdmica que obligan a la incorporacién de las madres e hijos a 

actividades remunerativas. propiciando el rompimiento de Jas estructuras 
familiares tradicionales. 

A partir de observaciones y entrevistas realizadas con adolescentes que 

viven en las calles de Sudafrica, estos autores encontraron, caracteristicas 

muy semejantes a las reportadas por otros investigadores en otras ciudades 

cel tercer mundo, entre ellas: predominio masculino, apariencia de menor 

edad por desnutricién cronica, proveniencia de niveles socioecondmicos muy 
bajos, carencia de una imagen paterna positiva, rechazo, maltrato familiar, 

poca autoestima y serios problemas de adiccion. 

Los adolescentes que viven en la calle recurren constantemente al consumo 
de substancias adictivas para soportar las inclemencias de su nuevo hogar. 

Galduroz, J., Nappo, S. y Nuto, A. (1997) realizaron una investigacién con el 

objetivo de identificar los habitos de consumo de drogas en los adolescentes 
que viven en las calles de Brasil. Encontrando, que al igual que en otras 
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ciudades de Latinoamérica, los solventes industriales son tos mas utilizados, 

seguidos de la mariguana. Y concluyen que la iniciacidn en el consumo de 

drogas en estas poblaciones, es consecuencia de ta vida calliejera y parte 

fundamental de la vida del grupo al que nertenecen. 

Aunque como se ha sefialado anteriormente los menores que viven en las 

calles de las ciudades de paises industrializados presentan diferencias con 
aquellos que lo hacen en paises en vias de desarrollo. Un estudio realizado 

por Ogborne, A. y Smart, R. (1994) en Ontario, Canada, demostré que al 

igual que los menores callejeros de Jos paises del tercer mundo, los menores 
que viven en las calles de Canada presentan mayores y mas agudos 

problemas sociales y de consumo de drogas, ademas de presentar mayores 

niveles de depresién y menor autoestima que los menores que viven en su 

casa. 

Leroux, L. y Smith, S. (1998) consideran que las actitudes y percepciones de 

la sociedad actuan como catalizadores para las negativas percepciones que 

estos adolescentes tienen de si mismos. Ya que este tipo de muchachos, 

son victimas de acoso y de violencia por parte de las autoridades, estan 

expuestos a explotacién laboral y se les han negado constantemente 

oportunidades de formacion. 

Estos autores sefalan, que la sociedad parece no tomar consciencia de su 
responsabilidad en este problema; ya que las autoridades indican que el 

problema de los nifios y adolescentes viviendo en ta calie debe ser resuelto. 
por las instituciones y los profesionales dedicados al servicio social. Los 

trabajadores sociales por su parte, establecen que es la comunidad la que 

debe actuar sobre el problema estableciendo redes comunitarias. Y la 

sociedad en general considera que el problema debe ser resuelto por las 

autoridades. Leroux, J. y Smith concluyen, esta investigacion senalando 

que, mientras nadie asuma su responsabilidad en torno al problema, estos 
muchachos seguiran siendo victimas de violencia, agresion y marginacién. 

Deteriorando cada dia mas su autoestima y disminuyendo sus posibilidades 

de reinsercion a la sociedad. 

Es dificil que !a sociedad asuma su responsabilidad con respecto a estos 

muchachos, pues en general se tiene una percepcién negativa de ellos. 
Gutiérrez, R, Pérez. C. y Vega,L. (1994) realizaron en México un estudio de 

diferencial semantico con el objetivo de evaluar las caracteristicas 

psicosociales, que los adultos tienen de los adolescentes que viven en la 

calle. Encontrando que la mayoria de las personas encuestadas, evaluaban 
negativamente los aspectos emocionales, sociales y morales, y en forma 

neutra ta inteligencia de este tipo de muchachos. Estos estudios contrastan 

con Ios reportados en investigaciones que examinan las caracteristicas 

psicosociales de los menores que viven en la calle. 
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El creciente nimero de nifios y adolescentes que sobreviven en las calles de 
fas grandes ciudades sin la supervisidn de un adulto han llamando fa 

atencién de investigadores de la conducta, que intentan conocer su 
funcionamiento psiquico. Leroux J. (1998) considera que entre las 

caracteristicas psicolégicas de este tipo de adolescentes, se encuentra la 
impulsividad, desconfianza, evasion a problemas, locus de control externo, 
baja autoestima, alta estimacién de Ia libertad, moralidad convencional y 

dificultad para abordar su propia historia. 

   
  

Por otro lado Foley, M. (1983) reconoce en este tipo de menores habilidades 
fisicas, sociales y creatividad para sobrevivir en las calles. Y establece que 

la supuesta conducta negativa que se les atribuye a los menores que viven 
en fa calle, se debe a la ausencia de un modelo adulto con el cual vincularse 
o identificarse. 

Aptekar, L (1988) realizo una investigacién cuyo objetivo era evaluar el 

funcionamiento emocional y neurolégico de 56 nifios y adolescentes de la 

calle de Bogota, utilizando el test de inteligencia de Kubs, el test gestaltico 

visomotor, de Lauretta Bender, y la escala de inteligencia de Goodenough. 
Encontrando que /a vida en calle altera la secuencia del desarrollo a la vez 

que promueve la adquisicién de recursos y habilidades sociales que permiten 
la sobrevivencia de estos menores en la calle. 

Un estudio realizado por Donald, D. y Kruger, S. (1994) arroja resultados 
semejantes al realizado por Aptekar, L. (1988) ya que en su investigacion 

aparece la misma paradoja; la calle aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de 
un desarrollo fisico y emocional deficiente, mientras que por otro lado 

fomenta el desarrollo de recursos sociales capacidades de adaptacion y 
estrategias de supervivencia superiores a las de otros muchachos que viven 

en casa, con sus padres. 

En nuestro pais han sido pocas las investigaciones que abordan la 
problematica de los nifios y adolescentes de la calle desde el campo de la 

psicologia. Entre ellas puede citarse un estudio sobre la agresividad 
realizado por Espinoza. O. (1990) en donde se encontré que este tipo de 

menores tienen poca tolerancia a la frustracién y una respuesta extrapunitiva 

de la agresion. Este autor concluye que los adolescentes que viven en la 
calle son incapaces de unir el impulso agresivo con la libido ya que han 

carecido de relaciones estables y seguras. 

En otro estudio realizado por Ponce, O. y Ruiz, R. (1997) se analizo la 
personalidad de los adolescentes de !a calle desde la perspectiva Kleniana. 

Encontrandose que este tipo de menores presentan altos niveles de 

inseguridad, retraimiento, sentimientos de inadecuacion, culpa, labilidad, 
impulsividad y agresividad. 
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Son pocas las investigaciones que exploran la manera en que los nifios y 

adolescentes viven la calle y !a forma en que esta afecta sus vidas. Entre 

ellas puede citarse la reatizada por Cockburn, A., Donald, D. y Wallis, J. 

(1997) en la cual se exploraba el significado que los adolescentes que han 

vivido en las calles daban a sus vidas, a través de ta inierpretacion de 

dibujos, historias y psicodramas. Encontrandose historias en las que 
resaitaba el valor de la autonomia, la solidaridad, la preocupacién por 

personas adultas extrafias y sensaciones de inseguridad. 

  

Conocer la manera en que los adolescentes que viven en la calle 

experimentan y significan sus vivencias aportara importante informacién 

sobre Jos valores y actitudes que prevalecen entre este tipo de menores, asi 

como la manera en que los marca el paso por la calle, y los elementos que 

deben ser incluidos en su tratamiento. Por estas razones el presente trabajo 

intenta conocer e! significado de !as experiencias de los adolescentes que 

viven en las calles de la ciudad de México. 

4.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Muchas familias de la ciudad de México enfrentan situaciones econémicas y 

sociales sumamente apremiantes, que inciden de manera fundamental en su 

dinamica. Estas situaciones propician, que tanto padres como hijos, 

busquen en las calles de la ciudad, los ingresos que posibiliten su 

subsistencia, alterandose los roles tradicionales y generando a su vez 

situaciones de stress. falta de comunicacién y atencién a los menores: y en 

ocasiones violencia intrafamiliar. Estas condiciones propician, que cada vez 
sean mas los nifios y adolescentes que toman las calles como espacio de 

vida permanente sobreviviendo sin la presencia de adultos, que puedan 

establecerles limites, brindartes afecto y orientarlos con respecto a 
elementos caracteristicos de su medio ambiente, como son: !as drogas y la 

realizacion de actividades ilegales. 

Vivir en la calle es una experiencia sumamente desgastante pues se invierte 

una gran cantidad de tiempo en procurar la propia sobrevivencia, dejandose 

atras oportunidades de desarrollo fisico e intelectual y de recreacién. Estas 
situaciones comprometen la estructura psiquica de estos adolescentes y 

deteriorandolos fisica, intelectual y emocionalmente. imposibilitando su 

insercion a la sociedad. Por estas razones resulta indispensable conocer el 
significado psicolégico que estos menores dan a las experiencias cotidianas 

que enfrentan al crecer en la calle. 

Para hacerlo, el presente trabajo, pretende, a través de la presentacién de 
taminas que contextualizan la vida en la calle, conocer ei significado 

psicoldgico de tos motivos por los que estos muchachos abandonan el hogar, 
fa manera en que viven sus experiencias en la calle los riesgos que perciben 
en ella, la manera en que solucionan sus necesidades fisicas, y la manera en 

 



que perciben y consideran ser percibidos por el resto de la sociedad. 

Buscando que la informacién obtenida pueda servir para obtener un 

conocimiento mas profundo, de la realidad que viven estos muchachos en la 
calle y la manera en que ésta, afecta su estructura psiquica y esperando que 
el material obtenido pueda ser de utilidad para brindar a Ins ad centes 
que vive en ia calle un servicio que considere sus necesidades e 

inquietudes y conflictos. 

  

4.3 OBJETIVOS 

Conocer los motivos por los que los menores que viven en la calle 

abandonan su hogar. 

Conocer la manera en que los adolescentes que crecen en la calle viven y 

significan sus experiencias en la calle. 

Conocer si los menores que viven en Ja calle estan conscientes de los 
riesgos a los que estan expuestos al vivir en ella. 

Conocer la manera en que los adolescentes que viven en la calle satisfacen 

sus necesidades fisicas. 

Conocer la manera en que los adolescentes que viven en la calle perciben al 

resto de la sociedad. 

Conocer la manera en que los adolescentes que viven en la calle consideran 
ser percibidos por el resto de ia sociedad. 

4.4 JUSTIFICACION 

El numero de adolescentes que rompen parcial o totalmente sus vinculos 
familiares para ir a vivir a las calles se incrementa diariamente en las grandes 

ciudades del mundo. Aunque este fendmeno ha despertado el interés de 

muchos investigadores, la mayoria de los estudios realizados se limitan a 
hacer una exploracién demografica o una descripcion un tanto superficial de 

las caracteristicas de este tipo de adolescentes. A través de la realizacion de 

fugaces estudios de campo, o entrevistas no estructuradas. 

La poca profundidad en el estudio de las caracteristicas de los adolescentes 

que viven en la calle, se debe a que trabajar con este tipo de poblacién 

implica ciertas limitaciones metodoldgicas. Por ejemplo resulta muy dificil 
lograr su cooperacian en sus propios espacios, pues se distraen facilmente 

con la sobrestimulacion de la calle. o en muchas ocasiones pueden estar ya 
bajo el influjo de drogas. Por otro lado Ortiz, A. (1999) sefiala que estos 
muchachos presentan periodos cortos de atencion y actitudes oposicionistas. 

Por lo que aplicarles una baterfa completa de pruebas psicoldgicas resulta 
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casi imposible, y al realizarles largas entrevistas se corre el riesgo de que 
falseen ta informaciédn. Por otro lado las técnicas aperceptivas 

convencionales aunque dan la sensacién a los sujetos de haber mantenido la 
secrecia de la experiencia personal, muestran escenas poco familiares para 

este tipo de adolescentes limitando la proyeccién de fendmenos psiquicos. 

Por estas razones se opt6, para la realizacién de este estudio, por 

aplicacién del Dispositivo psicoanalitico de apercepcién para nifios y 

adolescentes en situacién de abandono, (D.A.N.S.A.) desarrollado por la Dra. 

Luz Garcia de Pascoe. El D.A.N.S.A. es una herramienta psicodiagnéstica 

basada en pruebas aperceptivas existentes, que considera ia realidad, 

necesidades e inquietudes de los menores que han vivido en la calle. Esta 

prueba favorece la proyeccién “de fendmenos y eventos que estos 

muchachos se niegan a revelar con frecuencia a causa de las ansiedades 
persecutorias que les producen” (Garcia.L. de Pascoe, L. 2000, p. 10). 

Ef utilizar una prueba aperceptiva disefiada ex profeso para los nifios y 

adolescentes que viven en la calle, permite que estos muchachos puedan 
identificarse con los personajes que aparecen en las laminas, permitiéndoles 

hablar con facilidad de sus experiencias cotidianas. Evidenciando la 
manera en que dan significado a sus vivencias. 

Con Ja finalidad de poder trabajar en una espacio, privado en cual pudieran 

controlarse las condiciones de aplicacién del instrumento. Se eligid como 

escenario instituciones que reciben temporalmente a menores que han vivido 
en ta calle, contactando a aquellos adolescentes entre los 12 y los 17 afios 
que llevaran uno o dos dias de internamiento 

Las historias proporcionadas, ante la presentacion de cada una de las 

laminas del D.A.N.S.A. se sometieron a un analisis de contenido a fin de 

conocer la manera en que los adolescentes que viven en la calle significan a 
nivel psicolégico sus experiencias diarias. Para hacerlo se eligieron las 
siguientes variables: 

* Motivos por los que salieron de casa. 

e Riesgos que perciben en Ia calle. 

« Manera en que satisfacen sus necesidades fisicas. 

e Percepciones de otros miembros de ja sociedad. 

e Reacciones que consideran provocar en otros miembros de la sociedad. 
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Es importante sefialar que los datos que se obtuvieron a través de la 

realizaci6n del andalisis de contenido, no pueden considerarse datos 
sociodemograficos, si no mas bien, reflejos del significado psicoldgico que 

este tino de menores dan o ta experiencia de crecer en la calle. 

Conocer la percepcién que estos adolescentes tienen de su propio paso por 

ta calle resulta de gran importancia para considerarse en la implementacion 
de programas de atencion eficaces para este tipo de poblacién. Por otro 

lado, los resultados de esta investigacién pueden brindar a! persona! que 

trabaja directamente con estos menores elementos que permitan una mayor 

comprension de la manera en que el paso por la calle ha marcado y alterado 

su desarrollo emocional. 

4.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

. ¢Cuales son los principales motivos por los que los adolescentes que viven 
en la calle consideran haber abandonado su hogar? 

. ~Cdmo viven este tipo de adolescentes sus experiencias en la calle? 

. éPerciben este tipo de adolescentes riesgos al vivir en la calle? 

. ~Como solucionan sus necesidades fisicas los adolescentes que viven en la 
calle? 

. ¢Cémo perciben fos adolescentes que viven en la calle al resto de la 
sociedad? 

. £Que reacciones consideran este tipo de menores provocar en otros 

miembros de la sociedad? 

4.6 DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

VI. ADOLESCENTES QUE VIVEN EN LA CALLE. Adolescentes enire los 

12 y los 17 aflos que han permanecido por mas de 2 meses en Ia caile sin la 

tutoria de un adulto, dependiendo de sus propias actividades para sobrevivir 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

V1: MOTIVO DE SALIDA. Relatos en que se hizo alusién a las razones que 

llevaron, a los personajes de las laminas, a abandonar ej hogar. 

V2: VIDA EN CALLE. Relatos en que se hizo alusion a las percepeciones y 
sentimientos que provoca, en los personajes de las laminas el vivir en la 

calle. 
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V3: PERCEPCION DE RIESGOS. Relatos en los que se hizo alusién a los 

rlesgos que enfrentan los personajes que viven en la calle. 

V4:SOLUCION DE NFCESIDADES FISICAS. Relaius en que ios personajes 

que viven en fa calle llevan a cabo actividades para satisfacer o aminorar 
necesidades fisicas. 

V5: PERCEPCION DE LA SOCIEDAD. Relatos en que se hizo alusion a las 
percepciones que los personajes que viven en la calle tienen del resto de la 

sociedad. 

V6: REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR. Relatos en los que se 

hizo alusién a las reacciones que los personajes que viven en la caile 

consideran provocar en otros miembros de fa sociedad. 

4.7. CATEGORIZACION DE VARIABLES DEPENDIENTES 

Vi; MOTIVO DE SALIDA. 

. No alusién. No aparece en el relato ninguna indicacion de tas razones que 
llevaron al personaje a abandonar el hogar. 

. Motivo de salida. Relatos en los que los adolescentes hacen alusion a las 
razones que llevaron a los personajes a abandonar su hogar. 

CATEGORIAS 

Maltrato, Relatos en que los personajes abandonan el hogar por haber sido 

golpeados o por evitar golpes inminentes. 

Gusto por la calle. Relatos en que los personajes abandonan el hogar 

porque encuentran en la calle mas satisfaccion que en la propia casa 

Expulsion. Relatos en que los personajes abandonan el hogar después de 

haber sido corridos por sus familiares. 

Alcoholismo de los padres. Relatos en que los personajes abandonan el 

hogar como consecuencia del alcoholismo de alguno de los padres. 

Estar con amigos. Relatos en que los personajes de las laminas abandonan 

ej hogar para poder estar con sus amigos. 

Falta de atencién. Reiatos en que los personajes de las laminas abandonan 

el hogar por carecer de comunicacién y atencién con algunos miembros de 

la familia.



ow
 

= 
2 

O.
 

Problemas de pareja. Relatos en que los personajes de tas laminas 

abandonan el hogar por las constantes peleas o separacion de los padres. 

Falta de amor. Relatos en que los personajes de las laminas abandonan el 
hogar por no sentirse queridos por sus familiares. 

Peleas con hermanos. Relatos en que los personajes de las laminas 

abandonan el hogar por constantes peleas con hermanos. 

Muerte o ausencia de los padres. Relatos en que fos personajes de las 

laminas abandonan el hogar debido a la muerte o ausencia de alguno de 
sus progenitores. 

Droga. Relatos en los que los personajes abandonan su hogar para poder 
drogarse con mas libertad 

V2: VIDA EN CALLE 

No alusién. En el relato no se encontraron manifestaciones de las 

percepciones, sensaciones o sentimientos que provocan a los personajes, 
vivir en la calle. 

. Vida en calle. Relatos en que se manifiestan las percepciones y 

sentimientos que le provocan a tos personajes de las laminas vivir en ja 
calle. 

CATEGORIAS 

Placentera. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 

una sensacion de bienestar y comodidad por estar en ella. 

SUBCATEGORIAS 

Sin dar razon Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 
placer o satisfaccién. aunque no establecen fas razones para esta sensacion 

Satisfaccién por el trabajo. Relatos en que los personajes principales 

muestran satisfaccién por haber realizado una actividad para satisfacer sus 
necesidades. 

Solidaridad. Relatos en que los personajes que viven en Ja calle muestran 

sensaciones de placer o satisfaccién por contar o brindar solidaridad a otros 

companeros en la calle. 

Amistad. Relatos en que los personajes que viven en ja calle muestran 

placer o satisfaccién por contar con un grupo de iguales en la calle. 
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e) Satisfaccién de necesidades. Relatos en que los personajes que viven en 

la calle muestran placer o satisfaccidn por haber resuelto necesidades 

fisicas inmediatas. 

f) Satisfaccién por contar con droga. Relatos en que los personajes que viven 

en la cate muestian placer o satistaccién por haber consumido drogas. 

Otra. Relatos en que los personajes que viven en la calle, muestran placer o 

satisfaccion por alguna otra razon. 

2 

« Displacentero. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

muestran sensaciones de descontento, como tristeza, preocupacidn, 

dificultades para dormir etc. 

SUBCATEGORIAS 

£ Sin dar razén. Relatos en que los personajes que viven en Ja calle muestran 

sensaciones de displacer, sin hacer alusién a los motivos que provocan 

este sentimiento. 

z=
 Afioranza por el hogar. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

muestran sensaciones de afioranza por la vida que tenian en su hogar. 

c) Afioranza por la familia. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

recuerdan o extrafan a ciertos elementos de su familia. 

QO No tener donde vivir. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

muestran displacer o preocupacién por no contar con un lugar donde vivir. 

o Soledad. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 

displacer o ansiedad por sentirse solos. 

f) Droga. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran, 

displacer tristeza o angustia por no contar con droga, o por estar bajo sus 

efectos. 

Exclusién. Relatos en que jos personajes que viven en la calle muestran 
displacer o angustia por ser exciuidos del grupo de pares al que pertenecen. 

9 

h) Muerte de amigos. Relatos en que los personajes que viven en la calle 
muestran angustia o tristeza por la muerte de amigos o familiares. 

i) Temor. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 

temores 0 angustias 

j) Futuro. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran temor 

o angustia por el futuro, sin especificar las razones. 

 



k) Necesidades fisicas. Relatos en los que los personajes que viven en la 
calle muestran temor por no poder resolver sus necesidades fisicas. 

|) Frio. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran temor o 
displarer por sometorss 4 bajas iemperaturas. 

m)} Peleas o golpes. Relatos en que los personajes que viven en la calle, 

muestran temor o angustia por la inminencia de peleas golpes. 

n) Pobreza. Relatos en que los personajes que viven en !a calle muestran 

angustia o displacer por vivir en situaciones de miseria. 

0) Enfermedades. Relatos en que los personajes que viven en la calle, 

muestran dispiacer o angustia por presentar enfermedades. 

p) Otra. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 
displacer o angustia por alguna otra razon. 

V3:PERCEPCION DE RIESGOS. 

1. No alusién. Relatos en que los personajes de las laminas que viven en la 
caile no hacen alusién a los riesgos que se viven en ella. 

2. Percepcion de riegos. Relatos en los que los menores que viven en la calle 
perciben riesgos al vivir en ella. 

CATEGORIAS 

« No especificado. Los personajes que viven en la calle muestran temores sin 

especificar las razones. 

* Contraer enfermedades. Los personajes de las laminas que temen, o han 

contraido enfermedades. 

« Abusos por extrafos. Los personajes que viven en la calle han sufrido o 

estan expuestos a explotacién o robos por parte de extrafios 

e Abusos por compafieros. Los personajes que viven en la calle han sufrido o 
han sido expuestos a explotacién o robos por parte de otros muchachos que 

viven en la calle. 

« Golpes o peleas. Relatos en que los personajes que viven en la calle temen 
involucrarse en peleas o recibir golpes por parte de compafieros en la calle. 

e Policias. Relatos en que los personajes que viven en la calie muestran 

temor hacia los policias y otros personajes que representan autoridad.



Droga. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran temor 

por el consumo de drogas 

Perderse. Relatos en que Ins personajes gue viven en ia calle, muestran 
temor o angustia por perderse del grupo con quien comparten actividades. 

Muerte. Relatos en que los personajes que viven en la calle estan en 
contacto o muestran temor o angustia hacia la muerte. 

SUBCATEGORIAS 

a) Por consumo de droga. Relatos en que los personajes que viven en la 

calle muestran temor por morir a causa de una intoxicacidn. 

b) Por golpes o peleas. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

manifiestan un temor por morir después de haber sido golpeados. 

c) Por enfermedades. Relatos en que los personajes que viven en !a calle 

muestran temor por morir a causa de enfermedades. 

d) Por Accidentes. Relatos en aque los personajes que viven en ia calle 

muestran temor por morir a causa de accidentes. 

e) Por frio. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran 
temor por morir a causa de bajas temperaturas. 

¢ Otro. Relatos en que los personajes que viven en la calle muestran temor 

© angustia por otras razones 

V4: SOLUCION DE NECESIDADES FISICAS. 

No alusion. En los relatos no aparecen necesidades fisicas que requieren 

ser resueltas. 

Solucién de necesidades. Relatos en que los personajes que viven en la 

calle presentan necesidades fisicas, que requieren ser resueltas. 

CATEGORIAS 

La necesidad persiste. Relatos en que les personajes manifiestan alguna 

necesidad fisica, que no es resuelta, a través de ninguna actividad. 

Pedir dinero. Relatos en que los personajes de las laminas recurren a la 

mendicidad como medio para satisfacer sus necesidades fisicas. 

Pedir comida. Relatos en que los personajes de las laminas piden comida 

para satisfacer sus necesidades. 
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Esperar. Relatos en que los personajes de las laminas esperan a que sus 

necesidades sean resueltas por otros compafieros. 

Regresar a casa. Relatos en que los personajes de las laminas recurren, o 

picnsan en reyresar al hogar para poder solucionar algunas necesidades. 

Delinquir. Relatos en que los personajes de las laminas recurren a la 

realizacién de actividades ilegales, como medio para solucionar algunas 
necesidades. 

Trabajar. Relatos en que los personajes que viven en la calle recurren al 

trabajo remunerado como medio para solucionar sus necesidades. 

Casa hogar. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

ingresan a casas hogares, para satisfacer sus necesidades fisicas. 

V5; PERCEPCION DE LA SOCIEDAD. 

1. No alusi6n. Durante el relato no aparecen en los personajes que viven en 
la calle percepciones o interpretaciones sobre otros miembros ce la 

sociedad. 

2. Percepcién de la sociedad. Relatos en que los personajes de Jas laminas 

muestren sus percepciones sobre miembros de la sociedad que no 

pertenezcan ai grupo de calle. 

CATEGORIAS 

Proveedores. Relatos en los que personajes que viven en la calle 

consideran o perciben a otros miembros de la sociedad como proveedores. 

Observadores distantes. Relatos en que los personajes que viven en la 
calle consideran o perciben a otros miembros de la sociedad como 

observadores, que mantienen su distancia con respecto a ellos. 

Interesados. Relatos en que los personajes que viven en la calle, 

consideran 0 perciben a otros miembros de !a sociedad, como personas 

interesadas en su problematica. 

Hostiles. Relatos en que los personajes que viven en la calle perciben ce 

manera hostil a otros miembros de la sociedad. 
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V6: REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR. 

No alusién. No se hace referencia durante el relato a las reacciones que los 
personajes que viven en fa calle provocan en otros miembros de la sociedad. 

Reacciones que consideran provocar. Relates en que los personajes que 
viven en la caile atribuyen a otros miembros de la sociedad reacciones ante 
ellos. 

CATEGORIAS 

Lastima. Relatos en que los personajes que viven en la calle perciben ser 

objeto de lastima por parte de otros miembros de la sociedad. 

Critica. Relatos en los que los personajes que viven en la calle perciben 
criticas de otros miembros de la sociedad. 

Sefalamientos. Relatos en que los personajes que viven en la calle 

consideran ser victimas de sefalamiento por otros miembros de la sociedad. 

Regafios. Relatos en que los personajes que viven en la calle son victimas 

de regafos y reclamos por parte de otros miembros de la sociedad. 

Miedo. Relatos en que los personajes que viven en lta calle consideran 
provocar miedo en otros miembros de la sociedad. 

Indiferencia. Relatos en que los personajes que viven en la calle, 

consideran provocar la indiferencia de otros miembros de la sociedad. 

Rechazo. Relatos en que los personajes de las laminas que viven en ta 

calle, son rechazados por otros miembros de la sociedad. 

Humillacién. Relatos en que los personajes que viven en la calle, son objeto 

de humillacién por parte de otros miembros de la sociedad. 

4.8 SUJETOS 

Adolescentes varones entre ios 12 y los 17 afios que han vivido en las calles 

de la ciudad de México por un periodo superior a fos tres meses, 
dependiendo de sus propias actividades para sobrevivir y que por diferentes 

motivos ingresan a instituciones dedicadas a su atencidn. 

 



4.9 MUESTREO 

Para la realizaci6n de esta investigacion se utilizé una muestra, no 

probabilistica ya que el instrumento se aplics a aqueitos adviescentes que 
accedieron a responderlo. Para intentar que !a muestra fuera representativa, 

la aplicacién se llevo a cabo en tres albergues, pertenecientes a las 

delegaciones que presentan mas menores viviendo en las calles. Casa 

Alianza, en la delegacion Cuahutémoc, F.I.N.C.A. en la delegacidn Gustavo 

A. Madero, y en el albergue temooral de la delegacién Benito Juarez. 

   

4.10 INSTRUMENTO 

Para la realizacién de esta investigacién se apiicd el Dispositivo 

psicoanalitico de apecepcidn para nifios y adolescentes en situacién de 
abandono (D.A.N.S.A.) desarroilada por la Dra. Luz Garcia de Pascoe. El 

D.A.N.S.A. es una herramienta de psicodiagndstico disefiada exprofeso para 
ei trabajo con menores que han vivido en la calle. Esta prueba facilita ia 

evaluacion de las caracteristicas de personalidad de este tino de menores 

pues constituye un conducto a través del cual se puede tener acceso a la 
realidad psiquica de estos menores. Sin embargo la finalidad de esta prueba 
no es solamenie “detectar los conflictos que reclaman orientacién especifica, 

si no también participar en el disefio de estrategias grupales distinguiendo los 

individuos o grupos que plantean problematicas semejantes (Garcia L. de 

Pascoe, L.,2000, p. 10). (Véase apendice A). 

Para la elaboracién de esta prueba la Dra. Garcia. de Pascoe realizo una 
exhaustiva busqueda de la bibliografia nacional e internacional existente 

sobre el fendmeno de los nifios y adolescentes viviendo en Ja calle, con el 

objetivo de brindar una_ capacitacion profesionalizada a un equipo de 8 
psicdlogos que formarian posteriormente un equipo de trabajo que pudiera 

brindar un servicio competente a este tipo de poblacidn. 

Una vez capacitados !os psicélogos realizaron un primer contacto con este 

tipo de poblacidn s través de la realizacién de 118 entrevistas con nifos y 

adclescentes en situacién de calle, observando serias dificultades para la 
realizacion de estas, ya que los sujetos presentaban altos niveles de 

violencia y renuencia a abordar temas relacionados con su sentir hacia la 

calle y el abandono del hogar. 

Posteriormente el equipo de colaboradores de la Dra. Garcia de Pascoe 
aplicé !a prueba C.A.T. MEX. (también desarrollada por la Dra. Gaarcia de 

Pascoe) con el objetivo de explorar las reacciones de esta poblacion ante las 

herramientas aperceptivas y reconocer la diferencia de conflictos psiquicos 
de esta poblacion y los nifios y adolescentes en situacién “normal”. De estas 

aplicaciones se concluyé que faltaban elementos para la proyeccion de los 

conflictos psiquicos de !os adolescentes en situacién de abandono. Y 
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ESTA TESIS NO SALE 

aparecié la necesidad de contar con un inst enleA BER, OTECA 

permitiera la intervencién eficaz con los nifios y adolescentes que han vivido 

en la calle y que ingresan a albergues a su servicio. 

    

Ya con el planteamientn de Ja elaboracién dé una henamienta, ei equipo 
procedié a hacer observaciones directas y entrevistas con los menores que 

viven en [a calle a fin de “reproducir en las laminas, las caracteristicas 

ambientales y vinculos sociales, que permitieran la proyeccidn de los 
conflictos psiquicos que produce fa estancia en calle" (Garcia L. De Pascoe, 

L., 2000, p. 10). Las laminas, sufrieron una serie de modificaciones a fo largo 

del proceso de investigacién para lograr que estas pudieran reproducir los 

escenarios cotidianos de la vida en calle y del hogar. 

Una vez concluido el proceso de elaboracién de laminas Garcia de Pascoe y 

colaboradores realizaron una aplicacion piloto, sistematizaron tos datos 

obtenidos, y concluyeron lo siguiente. 

4. Las laminas movilizan fuertemente las emociones de los sujetos, por lo cual 

se consideré la necesidad de dejar un espacio en blanco, que disminuya "las 
sensaciones de invasion y facilite al entrevistado la organizacién de su 
historia (G. de Pascoe, L.,2000, p. 11). 

2. La necesidad de cambiar ei orden de presentacién de las laminas de tal 
manera que al final se presente una lamina que permita al sujeto destigarse 
de los sufrimientos y conflictos del pasado, restituyendo el control sobre sus 

propias emociones. 

3. La necesidad de elaborar un juego de laminas para mujeres, en donde los 
elementos de género pudieran promover una mayor identificacion de las 

niflas y adolescentes con las escenas de la prueba. 

Finalmente, ef equipo de colaboradores de la Dra Garcia de Pascoe realizo 

la aplicacion del instrumento a 165 menores que vivieron en la calle, y ahora 
se encuentran en instituciones que albergan a nifios y adolescentes que han 
vivido en la calle. El proceso de validacién se tlevé a cabo a través del 

analisis det discurso de las 1155 historias, con la finalidad de conocer si los 
menores participantes lograban identificarse con los personajes de las 

Jaminas. Concluyendo que: 

e Los participantes lograban identificarse con los personajes de las laminas. 

« Las laminas permitieron explorar los conflictos psiquicos para los cuales 

fueron realizadas. 
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En la lamina # 1 (véase figura A1)disefiada para explorar oralidad y relacién 
con compaferos. Se encontré que un 94% los sujetos realizé historias que 

referian oralidad, 38% a la relacién con compafieros y 19% a adicciones. 

En la lamina # 2 (véase figura A2}disefada para explorar sexualidad se 
obtuvo un 89%dehistorias que hacian referencia a este tema. 

En la lamina # 3 (véase figura A3) se pretendia observar limites, 

organizacién temporal y desclacién, obteniéndose un 78% de respuestas que 

hacian referencia a ta organizacién temporal y los limites y un 66% que 

hacian referencia a la desolacin y la tristeza. 

En la lamina # 4 (véase figura A4) disefiada para medir modalidades del 

superyo se obtuvo un 87% que hacfan alusién a ellas. 

En la lamina # 5 (véase figura AS) disefiada par evaluar reacciones hacia el 

abandono se obtuvo un 94% que hacia referencia a este tema. 

En la jamina # 6 (véase figura A6) que pretendia medir abuso sexual y 
relacion con el padre, se obtuvo un 74% de respuestas que hacian alusion a 

este tema. 

En la lamina # 7 (Véase figura A7) disefiada para explorar los motivos por los 

que los adolescentes abandonan el hogar asi como sus aspiraciones a 
futuro, se obtuvieron un 49% de respuestas que hacian referencias a las 

aspiraciones a futuro y un 100% de respuestas que explicaban el abandono 

dei hogar. 

4.11 AMBIENTE DE INVESTIGACION: 

Las aplicaciones fueron realizadas en tres instituciones distintas: Casa 

alianza, en la delegacién Miguel Hidalgo, F.1.N.C.A. en Venustiano Carranza 

y en el albergue temporal de la delegacién Benito Juarez en cada una de las 
instituciones se contd, para la aplicacidn de la prueba con un cubiculo con 2 

sillas, una mesa, suficiente luz, poco ruido y privacidad, afin de promover la 
atencién de los participantes y asegurar la confidencialidad de la aplicacion. 

4.12 DISENO EXPERIMENTAL: 

La presente investigacion es de tipo exptoratorio. Se recurrid a una escala 
nominal, ya que, los numeros utilizados funcionaron simplemente para 
sefialar y denotar la presencia o ausencia de cierta variable, categoria o 

subcategoria, El analisis de datos fue realizado con estadistica descriptiva, a 

través de frecuencias y porcentajes. 
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4.13 PROCEDIMIENTO: 

Se contactaron un total de 80 adolescentes entre fos 12 y los 17 afios de 

sexo masculino con estancias en calle. superinres a los des meses durante 
ios primeros tres dias de haber ingresado a una institucién a su servicio. Las 
instituciones que permitieron la reaiizacidn de estas aplicaciones, fueron 

Casa Alianza en la delegacién Cuahutemoc, F.I.N.C.A en la delegacién 

Gustavo A. Madero y el albergue temporal de la Delegacidn Benito Juarez. 

Deniro de las instituciones se realizaron contactos previos con cada uno de 
los adolescentes a través de platicas informales que permitieron la 
presentacién de cada uno de los interlocutores, y posteriormente se les invitd 

a participar en una investigacién que consistia en la presentacién de 7 

dibujos de los cuales, tendrian que hacer historias. 

Una vez que el sujeto hubo accedido a formar parte de la investigacién fué 

llevado a un cubiculo. en donde se le preguntaban algunos datos personales 

como el nombre, el tiempo que lleva en la calle, el tipo de drogas y el tiempo 

que lleva consumiéndolas. Posteriormente se le dio la siguiente consigna: 

“Te voy a mostrar estos dibujos con ellos podras hacer historias o cuentos. 

Tu contaras la historia mientras miras los dibujos y me dices los que piensan 

y hacen las personas, mientras tu hablas yo voy a ir anotando todo lo que 

me dices para que no se me olvide". 

Una vez concluida la presentacién de todas las !aminas se les explico a 
todos los participantes los fines de la investigacién y se jes hizo una 

pequena devolucién sobre los rasgos que dejaron ver durante la apticacion. 

Concluidas las 80 aplicaciones se realizo una exploracion libre a fin de 

encontrar las categorias y subcategorias necesarias para medir las variables 
elegidas: Motivo de salida, vida en calle, percepcidn de riegos, solucién de 

necesidades fisicas, percepcién de otros miembros de la sociedad y 

reacciones que consideran provocar en ellos. De esta manera se elaboraron 
formatos de calificacion disefados para medir las frecuencias de alusion a 

las diferentes variables y sus respectivas categorias y subcategorias en cada 

una de las laminas (véase apéndice B). 

Se elaboraron, asi mismo, instrucciones de calificacidn (véase apéndice C) 

para obtener resultados sistematizados de cada una de las historias 
obtenidas a través del método de analisis de contenido. 

Para la realizacién del andlisis de contenido se eligieron las siguientes 
unidades: 
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UNIDAD DE REGISTRO: Tema, que consiste en general de un sujeto y un 
predicado o una unidad mayor que puede condensarse en una sola 
afirmacion. 

UNIDAD DE CONTEXTO: Respuesta dada a cada una de las laminas. 

UNIDAD DE ENUMERACION: Existiran dos unidades de enumeracién, por 
lamina y por entrevistado. 

Una vez calificados, los formatos, se realizé un andlisis de las caracteristicas 
generales de la muestra, (véase apéndice D.) y un vaciado de datos 
generales. El andlisis estadistico de los datos obtenidos en la aplicacién del 
D.A.N.S.A, se elabord, a través de tablas que muestran frecuencias de 

alusién a variables evocadas por cada una de Is laminas y los porcentajes de 

alusién a categorias y subcategorias.



CAPITULO V 

RESULTADOS 
  

5.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

TABLA 1. 
PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LAS CARACATERISTICAS 
RELEVANTES DE LA MUESTRA 

  

  

  

  

CARACTERISTICA PROMEDIO DESV.ESTANDAR 
EDAD 14.5 ANOS 1.9 
T.CALLE 55.3 MESES 39.4 
T.CONS. 46.6 MESES 38.6         
  

Nota: T.CALLE: Tiempo que han permanecido en la calle. T.CONS: tiempo que han 
consumido drogas. 

Los adolescentes participantes en ja investigacién promedian 14.5 afios de 
edad, 4.6 afios de permanencia en la calle, y 3.9 afios de consumo de 
drogas. Las elevadas desviaciones estandar en tiempo en calle y tiempo de 
consumo se deben que estas dos caracteristicas fluctuaron de los dos meses 
a los 8 afios. 
FIGURA 2. 
FRECUENCIA DE EDAD 

FRECUENCIA 

  

12 afos 13afos 14anos 15 afios 16 afios 17 afios 

EDAD 

Los participantes de la investigacén promediaron 14.5 afios de edad , sin embargo, el 

27.5% de ellos con 17 afios y han permanecido en la calle por mas de 2 afios. 
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FIGURA 3 
FRECUENCIA DE ESTANCIA EN CALLE 
  

FRECUENCIA 
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Los participantes en la investigacién promediaron 53.3 meses de estancia en calle, es 
decir 4.6 afios, sin emgbargo, el 25% de ellos han vivido un afio o menos en ella. 

FIGURA 4 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE DROGAS 

FRECUENCIAS 

  

TIEMPO DE CONSUMO 

han consumido Unicamente el .075% de !os participantes en la investigacién no 
drogas. El 61.25% de los participantes llevan consumiéndolas por mas de un afio. 
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FIGURA 5 
PORCENTAJE DEL CONSUMO DE DROGAS DE LOS PARTICIPANTES 
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Nota: N.C.; No consume. A: Activo MAR: Mariguana COCA: Cocaina A/MAR: Activo y 
Mariguana A/COCA:; Activo y Cocaina MAR/COCA: Mariguana y Cocaina ANT. Todas las 
Anteriores ANT/OTR: Todas las anteriores mas farmacos, piedra de cocaina 

El activo es la droga mas usada por los participantes de la investigacion. El 
28.8% de ellos consumen este solvente exclusivamente mientras que el 
60.1% alternan su consumo con mariguana y cocaina principaimente. 
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5.2 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS EN LA APLICACION DE LAS 
LAMINAS DEL Dispositivo de apercepcién para nifios y adolescentes en 
situacién de abandono (D.A.N.S.A.). 

El analisis de resultados de la aplicacién de! D.A.N.S.A. se realizé a partir del 
total de menciones, referencias o alusiones a las variables de la 
investigacién, denominadas experiéncias: motivo de salida, vida en calle, 
percepcién de riesgos, solucién de necesidades, percepcién de la sociedad y 
reacciones que consideran provocar en otros miembros de la sociedad. 

FIGURA 6. 
PORCENTAJE DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA 
APLICACION DEL D.A.N.S.A. 
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Nota: M.S.: Motivo de salida, V.C: Vida en calle, P.R.: Percepcién de riesgos, $.N.: Solucién 
de necesidades fisicas, P.S: Percepcién de la sociedad, R.P: Reacciones que cansideran 

provocar. 

La aplicacién del D.A.N.S.A. en adolescentes que viven o han vivido en la 
calle, permitié obtener 728 alusiones a las experiencias consideradas en la 

investigacién. El mayor porcentaje de ellas resalta las sensaciones y 
sentimientos que despierta la vida en calle, seguida de, los riesgos que se 

perciben en ella, la manera en que se satisfacen las necesidades fisicas asi 
como los motivos por los que se abandona el hogar. Aunque en porcentajes 
menores, se obtuvieron también historias en las que se hizo alusion a la 

percepcién que estos menores tienen de otros miembros de la sociedad y las 

reacciones que consideran provocar en ellos. 
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5.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA LAMINA DEL D.A.N.S.A 

Las referencias directas o indirectas a las experiencias consideradas on ta 

investigavion, fueron divididas y comparadas en cada lamina, a fin de 
conocer que experiencias evocan cada una de ellas. 

FIGURA 7. ‘ 
PORCENTAJES DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA #1 
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EXPERIENCIAS 

Nota: M.S.: Motivo de salida, V.C: Vida en calle, P.R.: Percepcién de riesgos, S.N.: Solucién de 

necesidades fisicas, P.S: Percepcién de la sociedad, R.P.: Reacciones que consideran 

provocar. 

La lamina #1 (véase figura A1) permitié obtener 122 historias, (del total de 728 
obtenidas en la aplicacién) que hicieron alusién a las experiencias consideradas 
en la investigacién. El mayor porcentaje de ellas hizo referencia a las 
sensaciones y sentimientos que despierta el vivir en la calle, la manera en que 
se satisfacen necesidades fisicas y los riesgos a los que se enfrentan quienes 
viven en la calle. 
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PORCENTAVE DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA # 2 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

porcentaes 30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

  

EXPERENOAS 

Nota, M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en calle P.R.: Percepcién de riesgos S.N.: Solucién de 

necesidades fisicas P.S: Percepcidn de la sociedad, R.P.: Reacciones que consideran provocar. 

La lamina # 2 (véase figura A2) obtuvo un total de 90 historias de historias que 
hicieron alusién a las expereincias consideradas en la investigacion. Sin 
embargo al igual que la lamina anterior, los temas mas abordados fueron, la 
manera en que los personajes de las laminas viven en la calle y los riesgos que 

enfrentan en ella. 
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FIGURA 9. 
PORCENTAJE DE ALUSION A EXPEREINCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA # 3 

PORCNTAES 

  

EXRRENCS 

Nota: M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en calle P.R.: Percepcién de riesgos S.N.: Solucion 

de necesidades fisicas P.S: Percepcién de la sociedad, R.P: Reacciones que consideran 

provocar. 

La presentaci6n de la lamina # 3 (véase figura A3) produjo un totalde 142 
historias que hicieron alusién a las experiencias, consideradas, en esta 
investigacion. A través de esta lamina se obtuvo el mayor numero de 
historias que hacen referencia a los sentimientos y sensaciones que produce 
el vivir en la calle, asi como de los riesgos que se enfrentan en ella. 

FIGURA 10. 
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PORCENTAJE DE ALUSION A EXPERINCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA #4 
  

PORCENTAJES 

  

    

  

EXPERENQAS 

Nota: M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en calle P.R.: Percepcién de riesgos S.N.: Solucién de 
necesidades fisicas P.S: Percepcién de ta sociedad, R.P.: Reacciones que consideran provocar. 
  

La exposicién de la lamina # 4 (Véase figura A4), produjo un total de 182 
historias. Esta lamina evocé el mayor numero de historias en las que los 
habitantes de la calle se relacionan con otros miembros de ia sociedad, 
haciendo alusién a la percepcién que tienen de ellos y las reacciones que 

consideran provocar. 
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FIGURA 11. 
PORCENTAJE DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA #5 
  

PORCENTAJES: 

EXPERENCIAS 

Nota: M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en catle P.R.: Percepcion de riesgos S.N.: Solucién de 
necesidades fisicas P.S: Percepcion de la sociedad, R.P.: Reacciones que consideran provocar. 

La presentacién de la lamina #5, evocd un total de 62 historias que hacen 
referencias a las experiencias consideradas en la investigacién, El menor 
numero de alusiones, con respecto a las laminas anteriores, puede deberse a 

que la escena no acontece forzosamente en la calle (véase figura A5). 

FIGURA 12. 
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PORCENTAJE DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA #6 
  

PORCENTALES 

  

EXPERENCAS 

Nota: M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en calle P.R.: Percepcién de riesgos S.N.: Solucién de 
necesidades fisicas P.S: Percepcién de la sociedad, R.P.: Reacciones que consideran provocar. 
  

La presentacién de ia lamina # 6, evocé solamente 12 historias que hicieron 

alusién a las experiencias consideradas en la investigacién. En 10 de ellas se 
hace referencia los motivos por los que se abandona el hogar, sin encontrarse 
historias que hicieran alusién a las sensaciones, ni a los riesgos que se viven en 
la calle, pues esta lamina (véase figura A6) esta contextualizada dentro de un 

cuarto 
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FIGURA 13. 
PORCENTAJE DE ALUSION A EXPERIENCIAS EVOCADAS POR LA LAMINA #7 

PORCENTAJES 

  

EXPERENOAS 

Nota, M.S.: Motivo de salida V.C: Vida en calle P.R.: Percepcién de riesgos S.N.: Solucion de 

necesidades fisicas P.S: Percepcion de la sociedad, R.P.: Reacciones que consideran provocar. 

La presentacion de la lamina # 7 evocé un total de 97 historias en las que se 

hizo referencia a las experiencias consideradas en la investigacion. El mayor 

numero de ellas, aludié a los motives que llevaron a los personajes de las 

laminas a abandonar el hogar. 
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5.4 RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA CATEGORIZACION DE 
VARIABLES 

En esta secci6n se muestra un analisis detallado de las diversas maneras en 
que fusion evucadas, en las 7 famnas del D.A.N.S.A. las experiencias o 
variables consideradas en la investigacion. 

5.4.1 MOTIVO DE SALIDA. 

FIGURA 14. 
PORCENTAJES DE ALUSION A_MOTIVO DE SALIDA 
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Nota, Mal: Maitrato, G.C: Gusto por la calle, EXP: Expulsién, AH: alcoholismo de alguno de 
los padres, AM: para estar con ios amigos, F.AT: Falta de atencién por parte de los padres, 

P,P, Problemas de pareja entre los padres, F.A: percepcién de falta de amor, P.H: Peleas 

con hermanos, M/A: Muerte 0 ausencia de alguno de los padres, DR: consumo de drogas 

OT: Otros motives 

En las historias que mencionaron las razones por las que los personajes de 
las laminas abandonan el hogar, los motivos provocados por los padres 
como el maltrato, la expulsién, el alcoholismo, la falta de atencion y la 
muerte o ausencia, superan a aquellos que tienen que ver, con las 

oportunidades de recreaci6n y diferenciacién que ofrece la calle. 

94



§.4.2 VIDA EN CALLE 

FIGURA 15. 
PORCENTAJES DE ALUSION ALAS SENSACIONES GUE DESPIEKIA LA VIDA EN 

CALLE 

PORCENTAES 

  

PLA, DIS. 

VDA ENCALLE 

Nota_ PLA: Placentera, DIS: Displacentera 

En las historias en las que se hizo referencia a los sentimientos y sensaciones 

que despierta vivir en la calle, se encontré una marcada tendencia en los 

participantes, por resaltar, los aspectos negativos del vivir en la calle. Lo que 

resulta paraddjico, pues aunque conocen instituciones en las que pueden 

permanecer, continuan en la calle. 
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FIGURA 16. 
PORCENTAJES DE ALUSION A LA SENSACION PLACENTERA DE LA VIDA EN 
CALLE 

PORCENTAJES 

  

SR ST. SOLI. AM. SATIN. SD. OT. 

S. PLACENTERA 

Nota. S.R.: Sin raz6n especifica, S.T.: Satisfaccion por et trabajo realizado, SOLI: Solidaridad, 
AM: Amistad, SAT.N: Satisfaccién de necesidades fisicas, S.D.: Satisfacci6n por contar con 
droga OT: Otras 

Se encontré entre los participantes en la investigaci6n, dificultad para 
determinar las razones por las que la experiencia en calle puede resultar en 
ocasiones placentera, sin embargo en el 32.2% de las historias que hicieron 
alusion alos aspectos positivos que se encuentran al vivir en la calle, aparece 
la posibilidad de establecer relaciones igualitarias y reciprocas 
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FIGURA 17. 
PORCENTAJES DE ALUSION PARA SENSACION DISPLACENTERA DE LA VIDA 
EN CALLE 
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Nota, S.R.: Sin raz6n especifica, A.H.: Afioranza por el hogar, A.F.: Afioranza por la familia, 

N.T.V.: No tener donde vivir, SOL: Soledad, DROG: malestares por consumo de drogas, 

EX.:Exclusisn MUER: Muerte, TEM: Temor, FUT: Futuro I.N.F: imposibilidad para cubrir 

necesidades fisicas, FR: Frio, GL/P: Peleas o golpes, PO: pobreza, EN: enfermedades. OT: 

otra 

En las historias en las que se hizo mencién de los aspectos negativos o 

displacenteros del vivir en la calle, se volvié a encontrar, un porcentaje 

importante, que muestra la dificultad para establecer sus causas, sin embargo 

se reconocen como sensaciones displacenteras de la vida en calle, la soledad, 

la afioranza por la familia, y el estar en constante contacto con la muerte. 
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5.4.3 PERCEPCION DE RIESGOS 

FIGURA 18. 
PORCENTAJE DE ALUSION A_PERCEPCION DE RIESGOS 

PORCENTAJES 

  

NE GE AE AC. GLYP POL. DR. PER. MUER. OTE. 

P. DE RESGOS 

Nota, N.E.: No especificado, C.E.: Contraer enfermedades, A.E. Abusos de extrafios, AC. 

Abusos de compafieros, GU/P: Golpes o peleas. POL: Policia, DR. Droga, PER. Perderse. 
MUER: Muerte, OT: Otro 

En las historias en las que se hizo mencién de los riesgos que se enfrentan al 

vivir en la calle, se presenta una especial preocupacién o consciencia de 

muerte. Aunque en menores proporciones, se identificaron como riesgos, el 

contraer enfermedades el pelearse o ser golpeado por otros chavos, y el 

soportar los abusos de extrarios y de la policia. 
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FIGURA 19. 
PORCENTAJE DE ALUSION A LA PERCEPCION DE RIESGO DE MUERTE 

FCRCENTAES, 

  

Nota. P.D: Por consumo de drogas, P.GL/P Por golpes o peleas, P.EN: Por enfermedades 

P:ACC:Por accidentes, P.F: Por frio. 

La muerte causada por intoxicacién de drogas resulto ser la causa de muerte 

mas evocada en la aplicacién del D.A.N.S.A, mostrando que !os adolescentes 

que viven en la calle son conscientes de los dafios que el consumo de drogas 

les ocasiona. 
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§.4.4 SOLUCION DE NECESIDADES 

FIGURA 20. 
PORCENTAJES DE ALUSION A _SOLUCION DE NECESIDADES FISICAS   

  

PORCENTAES 

  

NP. P.D. P.C. ES. R.A.C. DEL. TRA. LACH. 

S, DE NECESIDALES 

Nota. N.P.: La necesidad persiste, P.D.: Pedir dinero, P.C. pedir comida, ES. :Esperar R.A.C.: 

Regresar a casa, DEL: Delinquir, TRA.: Trabajar, |.A:CH.: Ingresar a casa hogar. 

En las historias en las que se hizo referencia a ia manera en que los 
personajes que viven en la calle solucionan sus necesidades, se encontré que 

30.6% de ellos recurre algun tipo mendicidad, para solucionar sus necesidades 

fisicas, superando fas alusiones hechas al trabajo y a la realizacién de actos 

delicitivos. Cabe sefalar que a conducta delictiva, caracteristica fue el robo, 

salvo en un caso en el que se hizo alusién al trafico de droga. 
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5.4.5 PERCEPCION DE LA SOCIEDAD 

FIGURA 21. 

PORCENTAJES DE ALUSION A_PERCEPCION DE LA SOCIEDAD. 

PORCENTAJES 

  

  

PROV. O/D. INT. HOS. 

P. DE SOCIEDAD 

Nota. Prov.: Provedores, O/D: observadores distantes, INT: Interesados, HOS: Hostifes 

En las historias que mencionaron la percepcién que los personajes de las 
laminas que viven fa calle, tienen de otros miembros de la sociedad, se 
encontré que cerca de la mitad de ellas se refieren a personajes que no viven 
en la calle, como hostiles; sin embargo en el 32% de los relatos aparece una 
percepcién positiva de ellos, ya que los consideran provedores o interesados. 
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5.4.6 REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR 

FIGURA 22. 

PORCENTAJES DE ALUSIONA REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR   

PORCENTAJES 

  

Nota. La: Lastima, CR.: Critica, R.E: Regafios, SE.: Seflalamientos, MI: Miedo, IN.: indiferencia 

HU: Humillacién OT: Otra. 

La critica, ios sefialamientos y el rechazo fueron las principales reacciones que 

los participantes en esta investigacién consideran que producen los personajes 

“callejeros" en otros miembros de la sociedad 
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CAPITULO VI 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

6.1 DISCUSION 

UNICEF Y D.D.F. (1995) establecen en el Il Censo de menores en situacién 
de calle que 85.4% de los menores que toman la calle como espacio de vida 

permanente, se encuentran entre los 12 y los 17 afios. Para la realizacién de 
esta investigacion se decididé trabajar con adolescentes que se encontraran 

en este rango de edad. Observandose que los participantes promediaron 
14.5 afios de edad. 

De acuerdo con lo propuesto por Blos, P. (1962) el promedio de edad de Ios 

participantes los coloca en la etapa de la adolescencia temprana. Que se 
caracteriza, por el empobrecimiento del yo y de sus capacidades de 
autocontrol. Debido principalmente, a los intensos cambios fisicos de la 

pubertad, que aumentan la presion instintiva y a la necesidad de elaboracién 
del duelo por los padres de la infancia. Aberastury, A. y Knobel, M. (1988) 
establecen que, este proceso debe caracterizarse por ia separacion paulatina 

de los padres, ya que solamente asi, el adolescente podra desarrollar una 

identidad y un proyecto de vida propio. 

Sin embargo los menores que van a vivir a ja calle rompen prematura y 

abruptamente sus lazos familiares fisicos, encontrando en tas calles 

oportunidades de diferenciacién e individuacién, anheladas por todo 
adolescente, pero que en su caso eran imposibles de encontrar en el medio 

familiar. 

Los participantes de la investigaciodn promediaron 4.5 afios de estancia en 

calle, demostrando que, en la calle crecen y desarrollan la personalidad que 
caracterizara su vida adulta, sin la presencia de figuras adultas positivas, con 
fas cuales puedan identificarse o les representen autoridad: y sin un entorno 

adecuado, que pueda brindarles un marco referencial sdlido y de contencidn. 

A medida que los menores pasan tiempo en la calle dejan de someterse a las 
costumbres, habitos y normas que rigieron su vida familiar. Desarrollando 

nuevas normas y costumbres que aplican al grupo de compafieros y que 

responden Unicamente, a lo que se conoce en psicoanalisis como principio 

del placer, Laplancehe, J. Y Pontalis, J. (1967), cuya Unica finalidad es evitar 

el displacer y buscar el placer a cualquier costo. Esta situacion los va 
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tornando poco a poco en seres incapaces de mediar sus acciones con los 
intereses de otros y de establecer rodeos para satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, la evasion del dolor y la bisauede de! goce, 195 condive 
paraddjicamente, de nuevo al dolor y al displacer, pues aunque muchos de 

ellos salieron de casa para evitar la indiferencia o el maltrato de los padres. 
En la calle enfrentan constantemente sensaciones displacenteras (véase 
figura 15). 

EI 92.5 % de los participantes en la investigacién, consumen drogas (véase 
figura 4), Lo cual demuestra que el uso de este tipo de substancias es un 

factor importante de la cultura que desarrollan los habitantes de la calle. El 

consumo de drogas permite a estos menores, escapar de la realidad, evitar 

y desconocer lo implacentero, inhibir el pensar y el actuar, y tener acceso a 

sensaciones placenteras y satisfactorias a las que no pueden acceder 
estando sobrios y viviendo en las condiciones, en que viven. 

El P.V.C. 0 activo como los mismos "chavos" lo denominan es utilizada por 

88.9 % de los participantes en la investigacién. Estos resultados confirman 
lo establecido por EDNICA (1993) en donde se concluye que Jos solventes 

quimicos son la droga mas utilizada entre los menores que viven en la calle, 

no solamente por su bajo costo y su capacidad para aminorar el hambre y el 
frio, si no por que les permite tener la sensacién de que pueden controlar 

algo: sus alucinaciones, las cuales pueden conducir para tener una relacién 

distinta con el ambiente y con sus propios compaiieros. 

El dispositivo psicoanalitico de apercepcién tematica para nifios y 

adolescentes en situacién de abandono (D.A.N.S.A.) (véase apéndice A). Es 

una prueba poco estructurada cuyas laminas, son estimulos suficientemente 
ambiguos, que permiten como sefala Anzieu, D. (1960) la proyeccién de 

rasgos de caracter y emociones. Bellak, L. (1987) denomina a este tipo de 

pruebas aperceptivas, pues promueven la distorsi6n de percepciones, 
resultado de las influencias de percepciones y experiencias pasadas, a 

través de la realizacion de historias que muestran !a personalidad, y la 

manera en que el sujeto significa sus propias vivencias. 

Las laminas del D.A.N.S.A., contextualizan el ambiente “cailejero". por lo 

que permiten mostrar (véase figura 6), la manera en que los menores que 

viven, o han vivido en Ja calle interpretan su vida en ella, la manera en que 
solucionan sus necesidades, la percepcién y reacciones que consideran 

provocar en la sociedad, los riesgos que perciben al vivir en la calle, y tos 
motivos que pueden justificar el abandono del hogar. 

Las laminas #1, #2 y #3 (véase figuras 7, 8 y 9) permiten conocer sobretodo 

la percepcion e interpretaci6n que los muchachos tienen de la vida en calle. 
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La {amina # 1 permite la evocacién de los aspectos positivos placenteros que 

ofrece la calle, mientras que las laminas #2 y #3 evocan sentimientos y 

percepciones preferentemente negativos. 

Estas dos laminas junto con la lamina # 5 (véase figuras 8, 9 y 11) permiten 
explorar cuales son, los principales riesgos a los que se enfrentan quienes 
viven en fa calle. 

Las laminas #1y # 4 (véase figuras 7 y 10) permiten conocer las opciones 

que los adolescentes que viven en Ia calle consideran viables para satisfacer 
sus necesidades fisicas. 

La presentacién de la lamina #7 confirmé los resultados obtenidos por 

Garcia, L. De Pacoe, L. (2000) en la elaboracién de esta prueba ya que esta 
permitid obtener informacion sobre las razones que pueden justificar en los 

adolescentes que viven en la calle, el abandono de! hogar. 

Los motivos, que sefalaron los participantes de la investigacién, como 
detonantes del abandono del hogar, pueden agruparse en dos grandes 
grupos (véase figura 14). Los provocados por las acciones de los padres y 

aquellos en los que la responsabilidad del abandono tienen que ver con 
conductas y experiencias propias del adolescente. 

Entre los motivos provocados por los padres se encontro en primer lugar, el 
maltrato, seguido de la expulsidn, la falta de atencién y amor hacia los hijos, 

la muerte o ausencia de alguno de los padres y los problemas entre 

cényuges. 

Las razones para abandonar el hogar que tuvieron que ver con conductas y 
experiencias del mismo adolescente, mostraron que el gusto por la caile, él 

poder estar con amigos, y el consumir libremente drogas, aparecen cuando 
el ambiente familiar no es capaz de satisfacer las necesidades emocionales 
ce los menores; que encuentran en la_ calle, les posibilidades de 

aprendizaje, de desarrollo de identidad y socializacion, que les estaban 

negadas dentro del hogar. 

Los motivos para abandonar el hogar obtenidos a través de la aplicacidn del 

D.A.N.S.A, revelan, que los menores que salen de su casa para ir a vivir ala 
calle fueron, como sefiala Winnicott (1984), deprivados, es decir fueron nifios 

que en algtin momento de su constitucién psiquica perdieron, por diferentes 
razones, la seguridad, amor y confianza en quienes ejercieron la(s) funciones 
materna y/o paterna. El abandono del hogar y el consumo de drogas. 

pueden interpretarse como acciones impulsivas, que revelan una apelacién 
inconsciente a la sociedad, para que les sean restituidas las carencias 

emocionales que caracterizaron sus primeros afios.



La situacién econémica y social que atraviesan las familias de los 
adolescentes que van a vivir a la calle, genera altos niveles de insatisfaccién 

y estrés, que deterioran constantemente sus relaciones. !mposibilitando, la 
ia de roles definidos, ia satisfaccién de las necesidades emocionales 

de los menores, ya que se invierte la mayor parte del tiempo, en procurar la 
mera susbsistencia. 

  

La transmision de valores, el desarrollo de una consciencia social, y del 

apego por la familia, se ven obstaculizados, ya que la autoridad es ejercida 

de forma agresiva y violenta, por seres distantes e irascibles, que han dejado 

de considerar las necesidades emocionales de los menores. De esta 

manera el hogar se convierte para muchos nifios y adolescentes en un 
espacio torturante, que no puede ofrecer las relaciones igualitarias, y 

oportunidades de diferenciacién necesarias para superar la crisis de la 
adolescencia. Por lo que, algunos de los menores, que viven estas 

situaciones, vuelven sus ojos a la calle. En donde a través de un grupo de 

compaferos podra identificarse y ser reconocido por otros. 

En las historias que hicieron referencia a como es interpretada, la 

experiencia de vivir en la calle. (véase figurai5) Se encontrd que en el 

19.6% de ellas, la calle es vivida como una experiencia placentera. Aunque 

en buen porcentaje de casos, (véase figura 16) los adolescentes mostraron 
dificultad para reconocer las razones, por lo que vivir en la calle puede 

resultar placentero, se encontré que la posibilidad de establecer relaciones 
igualitarias, a través de la amistad y la solidaridad, la posibilidad de ser 

autosuficiente, y la satisfaccidn que da la realizacion de un trabajo. permiten 

a los adolescentes que crecen en la calle desarroilar !a identidad personal 

que tantas veces fue obstruida en el hogar. 

La calle también brinda a los menores la sensacién de una absoluta libertad, 

que es vivida como, la ausencia de toda restriccidn que pueda generar 
displacer. De esta manera, los menores que viven en la calle, se involucran 

en el consumo de drogas, inicialmente por imitacién, incorporandolas, a su 

nuevo estilo de vida, por su capacidad para reducir el displacer. 

Las experiencias placenteras y las satisfacciones que puede ofrecer el vivir 

en la calle, son la mayoria de las veces rebasadas por sus aspectos 
negativos y displacenteros (véase figura 15), Aunque en menor proporcién 

que las experiencias placenteras, también se observé en algunos 

adolescentes, dificultades para reconocer la raz6n que provoca e! displacer, 

(véase figura 17). Lo cual puede deberse, entre otras cosas a la crisis de 
adolescencia, que se caracteriza por una imposibilidad, para reconocer los 

propios sentimientos, asi como una confusion de vaiores e intereses, que 
dificulta la capacidad para proyectarse a futuro y desarrollar una identidad 

propia. 
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Los aspectos displcenteros sefalados en las historias brindadas ante la 

aplicacién de! D.A.N.S.A., pueden, dividirse en aspectos emocionales y 
fisicos. Entre los primeros se encontré sentimi edad, afwranza 

por el hogar, la familia y el temor por revivir ta exclusién de que fueron objeto 

en seno familiar. Estos factores muestran que aunque este tipo de 

adolescentes han roto todo vinculo familiar fisico, los recuerdos y 
remordimientos por haber abandonado a sus padres y hermanos los 

acompanan durante su estancia en la calle, y son tratados de olvidar 

mediante el consumo de drogas. 

  

Las condiciones fisicas, que enfrentan los adolescentes que viven en la calle, 

son, también fuente de dispiacer. Ya que en las historias en que se 

resaltaron los aspectos negativos del vivir en la calle, se encontré que él 

tener que enfrentar bajas temperaturas, el estar enfermo, el presenciar fa 
muerte de compajieros y el temor por no poder satisfacer las propias 

necesidades constituyen elementos que complican la vida en la calle. 

Los adolescentes que viven en la calle estan conscientes, y pueden 

identificar los riesgos a los que se exponen cotidianamente (véase figura 18). 

Demostrando con ello, que viven preocupados y ocupados en asegurar su 

supervivencia diaria, dejando de lado actividades simbdlicas y ludicas que 

fomentan la toma de decisiones y la capacidad de planeacién y proyeccién 
en el futuro. 

Entre los riesgos mas comunes que los participantes en la investigacién 
consideran enfrentar en la calle, se encuentran: ei contraer enfermedades. el 
sufrir abusos por parte de extrafios, policias y hasta por parte de sus propios 

compafieros. 

El temor que muestran estos menores por ser objeto de abusos, de golpes y 
peleas, por parte de sus propios compafieros muestra, la agresividad y 

violencia que estos adolescentes han desarrollado a través del mecanismo 

descrito por Freud A. (1946) como identificacién con el agresor. Pues al 
enfrentar algun peligro, estos menores, imitan fisica o moralmente las 

agresiones que han sufrido a lo largo de su vida. 

El principal riesgo que refieren las historias proporcionadas por los 
adolescentes que viven en la calle, es la muerte (véase figuras 18 y 19). La 

cual es causada principalmente, por el consumo de drogas. Esto demuestra 

que a pesar de que estos menores estan conscientes o han presenciado las 

consecuencias que produce su consumo, las drogas les permiten: aminorar 
las sensaciones displacenteras que les produce su historia familiar, asi como 

soportar las ansiedades y temores que les genera vivir en la calle. 
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Sauri, G. (1993) establece que todos los menores que viven en la calle son 
trabajadores, porque desarrollan diferentes estrategias para asegurar su 
supervivencia, independientemente de que estas sean socialmente 

aceptadas. Los menores que recurren al trabajo para solucionar sus 
necesidades, son capaces de reconocer autoridad, soportar rutinas y tolerar 

que la gratificacién al esfuerzo no sea inmediata (véase figura 20). 

Sin embargo, la experiencia de vivir en la calle, fomenta la busqueda 

inmediata de satisfactores por lo que cuando el trabajo implica demasiado 
esfuerzo, 0 no es conseguido con facilidad. Los adolescentes recurren, ya 

sea a la delincuencia a través del robo o a ja mendicidad: “charoleando" 
(pidiendo dinero), pidiendo comida, esperando a que otros compafieros 

resuelvan sus necesidades, o ingresando a un albergue a su servicio, 
aunque sea por unas cuantas horas. 

Los adolescentes que viven en la calle, se consideran victimas de exclusién, 

estereotipos y prejuicios, a los cuales se refieren como criticas y 

sefalamientos (véase figura 21 y 22). Cerca del 50 % de las historias en que 

se hizo alusion a la percepcidn que estos muchachos tienen del resto de la 
sociedad, mostraron que las personas ajenas al grupo en la calle, son 

consideradas como hostiles. 

Aunque en muchas ocasiones estas percepciones pueden estar 
fundamentadas en experiencias reales, son también resultado del 

desplazamiento de sensaciones y sentimientos que originalmente estaban 

destinados a los padres. 

6.2 CONCLUSIONES 

El analisis de contenido realizado a las historias evocadas por el dispositivo 

psicoanalitico de apercepcién tematica para nifios y adolescentes en 

situacién de abandono, permitid conocer el significado que los adolescentes 
que viven en la calle, dan a los acontecimientos que enfrentan diariamente. 

Esta informacion, permite, como sefala Diaz Guerrero, R. (1975), realizar 

inferencias sobre los valores y actitudes que rigen al grupo en cuestién. 

Los resultados de esta investigacién corroboran, los obtenidos por Garcia, L. 

de Pascoe, L. (2000). Pues la aplicacién del D.A.N.S.A. permitid conocer la 

forma en que los adolescentes que viven en la calle interpretan y significan 
sus experiencias, debido a que las laminas de este instrumento fueron 

contextualizadas en ambientes marginales y son estimulos ambiguos que 
favorecen la proyeccién de experiencias y sentimientos, “ya que los 

recuerdos y acontecimientos pasados influyen la sobre las percepciones de 

estimulos contemporaneos” (Bellak, L., 1987, p.26). 
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Las laminas #1, #2 y #3 de este instrumento permiten, conocer las 

sensaciones que despierta el vivir en la calle y los riesgos que se enfrentan 
en ella. La lamina # 4 fomenta ta obtencién de informacién acerca de las 
actividades que reaiizan este tipo de menores para satisfacer sus 

necesidades fisicas, asi como la percepcion y reacciones que consideran 
provocar en otros miembros de la sociedad. Al igual, que en la aplicacién 

realizada por Garcia de Pascoe, L. (2000) la lamina # 7, permitiéd observar 
con claridad las diferentes razones que pueden llevar a estos menores a 

considerar, el vivir en la calle. 

El] maltrato, fue el principal motivo que justifica la salida del hogar. sin 

embargo otros factores, como el alcoholismo de alguno de los padres, la falta 
de atencion, de amor, los constantes problemas conyugales y la muerte o 

ausencia de alguno de los padres fueron reconocidos como elementos que 

fomentaron en los adolescentes la aparicién de conductas impulsivas como 

el consumo de drogas y el abandono del hogar. A través de las cuales, 

como sefala Winnicott (1984) los muchachos apelan a la sociedad, para que 

les sean restituidas sus carencias emocionales. 

Los adolescentes que han vivido privaciones emocionales y hostilidad en e! 

ambiente familiar, no cuentan con figuras parentales positivas, con las cuales 

puedan identificarse para lograr elaborar los duelos por ja identidad, el 

cuerpo infantil y los padres de la infancia; descritos por Aberstury, A. y 
Knobel, M. (1984) como necesarios para superar fa crisis de la adolescencia. 

Pues en algun momento sus padres se tornaron distantes y ajenos, 
incapaces de dar contencién a sus conductas impulsivas y de brindarles 

reconocimiento necesario para desarrollar su propia personalidad. 

Estas situaciones llevan a algunos adolescentes a buscar en las calles, la 
posibitidad de desarrollar una identidad, distinta a la que se le habia otorgado 

en el medio familiar. Por lo que recurren a un grupo de compafneros con los 

cuales puedan, identificarse, establecer relaciones igualitarias, y encontrar el 

reconocimiento, diferenciacién y autonomia que su medio familiar no puede 

brindarles. 

Todos los adolescentes que adoptan la calle como su hogar, son 

autosuficientes, es decir, aseguran su supervivencia desarrollando 
diferentes estrategias que van desde el trabajo, la mendicidad de dinero y 

alimentos hasta la delincuencia. La manera en que cada menor resuelve sus 

necesidades fisicas, denota como sefala Suari, G.(1993), los recursos con 

los que cuenta para enfrentar ia realidad fisica, su tolerancia a la frustracion 
asi como sus posibilidades de interaccion. 
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Aun cuando la calle ofrece sensaciones de autonomia y reconocimiento 
atractivas para todo adolescente. La calle enfrenta a sus inquilinos, a un sin 

fin de experiencias displacenteras, que en la mayoria de los casos rebasan 

log satisfectorcs que esta puede brindaries. De esta manera sensaciones 

como, la soledad, la afioranza por el hogar, y el recordar la agresividad y 

exclusién de casa, son vividas cotidianamente; ya que un alto porcentaje de 
estos menores consideran a otros miembros de la sociedad, seres hostiles 

que critican, sefialan y rechazan sus acciones. 

Los adolescentes que viven en la calle, son capaces de percibir los riesgos a 
que enfrentan diariamente en ella, como el contraer enfermedades, el ser 

objeto de abusos, y golpes proferides por extrafios, policias y hasta por los 
propios Compafieros, demostrando con ello, que estos menores reproducen 

la violencia y agresividad a la que han sido sujetos. 

Aunque la vida en calle, puede brindar inicialmente, oportunidades de 

diferenciacién y autonomia, necesarias para quienes han vivido restricciones 

emocionales. La estancia en la calle, enfrenta a los menores con un sin fin 
de carencias materiales, riesgos fisicos y violencia, que son percibidos por 

los menores, generandoles angustia y sensaciones de indefensién (véase 
figura 18). 

Son tantas las situaciones que les generan displacer, que los menores que 
viven en la calle, aminoran su angustia consumiendo drogas, principalmente, 

el activo, y aunque, han sido testigos de la muerte por intoxicacién de amigos 
y compaferos (véase figura 19), recurren al activo y a otras drogas para 

reducir, el frio, el hambre y el dolor; negando su propia realidad, a cambio de 

una goce, que por consecuencia genera dolor y angustia: imposibilitandolos 

desarrollar verdaderos vinculos afectivos. 

Estos elementos potencian las carencias afectivas, de quienes creyeron 

encontrar en la calle oportunidades de desarrollo, alejandolos cada vez mas 
de la posibilidad de desarrollar una identidad y un proyecto de vida propio 

que les permita insertarse en una sociedad, que ha promovido desde su 
infancia su exclusion. 

6.3 LIMITACIONES 

En las calles de la Ciudad de México convergen nifias, nifios, adolescentes 
varones y mujeres, urbanos e indigenas, cuyas caracteristicas, de edad, 
género y procedencia determinan tas experiencias y riesgos que enfrentan 

en la calle. Por lo que los resultados de esta investigacién solamente 

muestran el significado e interpretacion que los adolescentes varones entre 
|2 y los 17 afios de edad, dan a las experiencias del abandono del hogar y a 
la estancia en ta calle. 
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Los adolescentes participantes en esta investigacién representan el 4.3% 
del total de menores que viven en la calle, censado por UNICEF Y D.D.F en 

1995. Esta muestra no fue obtenida de manera aleatoria pues el 
insirumento fue aplicado en tres diferentes albergues, (ya que se encontraron 

serias dificultades para su aplicacién en la calle) a adolescentes que 
accedieron a responderlo. Por lo que los resultados obtenidos no pueden ser 

generalizables a aquellos adolescentes que nunca han ingresado a una 
institucién a su servicio. 

La obtencion de la interpretacién y significado que los adolescentes que han 
vivido en la calle, dan a sus experiencias fueron obtenidos a través del 

analisis de contenido de las historias brindadas a una prueba aperceptiva. 

Los resultados, obtenidos de manera indirecta y subjetiva, revelan las 

actitudes y sentimientos generales que despierta el abandono de! hogar y la 
experiencia de vivir en la calle, y no pueden considerarse, datos 
sociodemograficos. 

6.4 SUGERENCIAS 

La realizacién de investigaciones similares con nifios y adolescentes 
indigenas que viven en la calle, resultaria conveniente, para determinar, 

como influye la edad y la procedencia, en la manera en que se interpretan y 
significan, el abandono del hogar y las experiencias en la calle. 

La realizacion de investigaciones similares con nifias y adolescentes mujeres 

que viven en la calle, aportaria importante informacién sobre la manera en 
que influye el género en las experiencias, que se viven en la calle, y la 
manera de significarias. 

Los resultados obtenidos en esta investigacién, pueden ser corroborados y 

profundizados, mediante la realizacién de una réplica, realizada con una 
muesira que represente el 25% de los menores que viven en Ia calle. 

Las interpretaciones y significados que los adolescentes varones dan a las 
experiencias de abandono del hogar y a la estancia en calle, pueden ser 

complementadas y profundizadas, por otras investigaciones en las que se 

apliquen otros métodos de obtencién de significados, como las redes 
semanticas y el diferencial semantico a los hallazgos encontrados. 

Es conveniente comparar los resultados obtenidos en la presente 

investigacion, con las interpretaciones y significados que los de adolescentes 
que viven en las calles de otras ciudades de paises subdesarrollados, dan a 

sus experiencias, a fin de conocer como influyen las situaciones sociales 
especificas de cada pais en las experiencias de los menores que crecen en 
ta calle. 
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Por otro lado resulta conveniente hacer mas investigaciones sobre la manera 

en que los menores viven y significan sus experiencias en la calle, 

combinando la utilizacion de métodos proyectivos, como el D.A.N.S.A., la 
elaboracian de entrevistas semi estiucturadas, de nistoria de vida y la 

realizacién de observaciones de campo. 
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B. FORMATOS DE CALIFICACION 

Ws 
TABLA B1 FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE MOTIVO DE SALIDA 

SUI 
NOMBRE EDAD 

TIEMPO EN CALLE CONSUMO Si NO TIEMPO DE CONSUMO 
ACTIVO MARIGUANA COCAINA OTRAS 

VARIABLE # | MOTIVO DE SALIDA 

LAM 1 LAM 2 LAM6 

NO ALUSION 

MOTIVO DE 
SALIDA 

MAL TRATO 

GUSTO /CALLE 
EXPILSI 

ALCHOLISMO 
AMIGOS 
F. DEATENCI 
PROBL. PAREJA 

F_DE AMOR 
PELEASC/HERM 
MUERTEO AUS. 

OTRA. 

  

a



  

TABLA B2. FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE VIDA EN CALLE 

SUJETO 
NOM 3RE 

VARIABLE #2 VIDA EN CALLE 

265 

LAMI LAM 5 LAM6 NO ALUSION 
VIDA EN 
CALLE 

PLACENTERA 

Sin da- razon 
Satis. Por 

Solida-idad 
Asmis'ad 

Satis/nece/fisicas 
Satisfaccién/ 

Oua 
DISPACENTERA 

Sin dar razon 

A 

Afioranza/familia 
No tener donde vivir 

Soledad 
Necesii 
Exclusion 

Muerte de ami 

Temor 
Futuro 
Necesid ides/ftsicas 

Frio 
Oua 

 



  

TABIA B3. FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE PERCEPCION DE RIESGOS 

SUS 

VARIABLE #3 PERCEPCION DE RIESGOS 

LAM 1 LAM 2 

NO 
PERCEPCIONDE 
RIESGOS 

NO AlL.USION 

PERCEPCION 
DE 
RIESGOS 
NO 
ESPEC FICADO 

CONTR2AER 
ENFERMEDADE 

ABUSOS 
EXTRANOS 
ABUSOS 
COMP 4NEROS 

GOLPES 0 
PELEAS 
POLIC‘AS 
DROGA 

OTRA 
MUERTE 

Por / d-oga 

Por Peleas / 
Por enfermedades 

  
TABLA B4. FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE SOLUCION DE NECESIDADES 
3



  

SUSETO # 
NOW BRE 

VARIABLE #4 SOLUCION DE NECESIDADES 

LAM1 LAM 2 
NO ALUSION 
SOLUCION DE 
NEC=SIDADES 
FiSICAS 
LA NECESIDAD 
PERSISTE 
PEDI2, DINERO 
PEDI2 COMIDA 
ESPERAR 
REGEESAR A 
CASA, 
ROBAR 
TRAE AJAR 
OTRA. 

il
 

LAM 3 LAM 4 LAM6 

4fs 

 



  

TABLA BS. FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE PERCEPCION DE LA SOCIEDAD 
SUI 

VARIABLE #5 PECEPCION DE LA SOCIEDAD 
LAM] LAM2 LAM 3 LAM 4 LAM 5 LAM 6 LAM 7 
  

  NO . 
ALUSION 

  PERCEPCION 
DELA 
SOCIEDAD 

PROVEDORES   

  OBSE2- 
VADORES 

INTERESADOS   

  HOST:LES 

                  OTRA     

TABLA B6. FORMATO DE CALIFICACION PARA LA VARIABLE REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR 
VARABLE # 6 REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR 

LAMI LAM 2 LAM 3 LAM 5 LAM 6 NO ALUSION 
REACCION 

UEPROVOCA 
STIMA. 

CRITICA 

REGANOS 
SENALAML. 
MIEDO 

OTRA 

 



C. INSTRUCCIONES DE CALIFICACION 

VARIABLE # 1 MOTIVO DE SALIDA 
(dentro de un mismo relato puede oxistir mas dé una razon para abandonar ej 
hogar) 
Manera de calificarse 
1. NO ALUSION. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, no 
hacen referencia a las razones que lo !levaron a salir del hogar 
2.MOTIVO DE SALIDA. Relatos en los que se haga referencia a las razones que 
llevaron al adolescente a salir de casa. 
CATEGORIAS: 
« MALTRATO. Relatos en los que los personajes abandonan su hogar por haber 

sido, o por evitar golpes y maltratos inminentes. 

« GUSTO POR LA CALLE. Relatos en los que los personajes abandonan el 

hogar por encontrar mas satisfaccion que en la propia casa 
e EXPULSION. Relatos en los que los personajes abandonan el hogar después 

de haber sido corridos por sus familiares. 
e ALCOHOLISMO DE LOS PADRES. Relatos en los que los personajes 

abandonan el hogar debido al alcoholismo, de alguno de los padres. 
* ESTAR CON AMIGOS. Relatos en los que los personajes abandonan el hogar 

por querer estar con amigos y compafieros. 

e FALTA DE ATENCION. Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle abandonan el hogar por carecer de atencién y comunicacién con 
miembros de su familia. 

« PROBLEMAS DE PAREJA. Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle abandonaron el hogar por constantes peleas de los padres o debido a su 
separacion. 

« FALTA DE AMOR. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

abandonaron su hogar por no sentirse queridos o aceptados por los padres. : 
e PELEAS CON HERMANOS: Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle abandonaron el hogar por constantes peleas con los hermanos. 
« MUERTE O AUSENCIA DE LOS PADRES. Relatos en los que los personajes 

que viven en la calle abandonaron el hogar después de haber sufrido la 

ausencia o muerte de los padres. 

« DROGA. Relatos en los que los personajes abandonan el hogar para poder 
drogarse con mayor libertad. 

* OTRA, Relatos en los que los personajes que viven en la calle refieren un 
motivo distinto a los anteriores para abandonar el hogar. 

Nota: Negritas: presencia o ausencia de la variable 

MAYUSCULAS: Categorias para la variable motivo de salida, pudiendo 
escogerse para cada sujeto mas de una. 

 



VARIABLE #2 VIDAEN CALLE 
Manera de calificarse: 
1. NOALUSION: Relatos en los que no se encuentren manifestaciones de 

sensaciones y percepciones nrodurcidas por vivir en !a calle. 
2. VIDA EN CALLE: Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

manifiestan los sentimientos y pecepciones que les provoca vivir en la calle 
La vida en calle puede ser: 

e¢ PLACENTERA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran sensaciones de satisfaccién o bienestar al vivir en la calle. 

a) Sin dar razon. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran placer o satisfaccién, aunque no establecen las razones para esta 
sensacioén 

b) Satisfaccién por el trabajo. Relatos en los que los personajes principales 
muestran satisfaccién por haber realizado una actividad para satisfacer sus 
necesidades. 

c) Solidaridad. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran sensaciones de placer o satisfaccidn por contar o brindar 
solidaridad a otros compafieros en la calle. 

d) Amistad. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 

placer o satisfaccién por contar con un grupo de iguales en Ia calle. 
e) Satisfaccién de necesidades. Relatos en los que los personajes que viven 

en la calle muestran placer o satisfaccién por haber resuelto necesidades 
fisicas inmediatas. 

f) Satisfaccién por contar con droga. Relatos en los que los personajes que 

viven en la calle muestran placer o satisfaccién por haber consumido 
drogas. 

g) Otra. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, muestran 
placer o satisfaccion por otra raz6én que no ha sido especificada. 

« DISPLACENTERA: Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran sensaciones de descontento, como tristeza, preocupacién y 
dificultades para dormir 

a) Sin dar Razon. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran sensaciones de displacer, sin hacer alusién a los motivos que 

provocan este sentimiento. 

b) Afioranza por el hogar. Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle muestran sensaciones de aforanza por fa vida que tenian en su hogar. 

c) Afioranza por la familia. Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle recuerdan o extrafian a elementos de su familia. 

d) No tener donde vivir. Relatos en los que tos personajes que viven en fa calle 
muestran displacer o preocupacién por no contar con un lugar donde vivir. 

e) Soledad. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
displacer o ansiedad por sentirse solos. 
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f) 

9) 

h) 

i) 

i) 

k) 

') 

Droga. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran, 
displacer tristeza o angustia por no contar con droga, o por estar bajo sus 
efectos. 
Excelusién. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
dispiacer o angustia por ser excluidos del grupo de pares al que pertenecen. 
Muerte de amigos. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran angustia o tristeza por la muerte de amigos o familiares. 
Temor. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
temores 0 angustia, sin especificar las razones. 
Futuro. Relatos en los que los personajes que viven en |a calle muestran 
temor o angustia por el futuro 
Necesidades ffsicas. Relatos en los que los personajes que viven en la 
calle muestran temor por no poder resolver sus necesidades fisicas. 
Frio. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
displacer o angustia por someterse a bajas temperaturas. 

m) Peleas 0 golpes. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, 

n) 

0) 

p) 

muestran displacer o temor por peleas o golpes probables. 
Pobreza. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
displacer o angustia por vivir en situaciones precarias. 
Enfermedades. Relatos en los que !os personajes que viven en la calle 
muestran displacer o temor por presentar enfermedades. 
Otra. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
displacer o tristeza por alguna raz6n que no ha sido especificada: 

NEGRITAS: Presencia 0 ausencia de la variable 
MAYUSCULAS: Categorizacién de la Variable: Placentero y Displacentero 

Letras: Subcategorizacién de las variables: razones para ser placenero o 
displacentero 

Pueden aparecer en un mismo relato mas de una. 

VARIABLE #3 PERCEPCION DE RIESGOS 
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MANERA DE CALIFICARSE: 
1. NO ALUSION. Relatos en los que los personajes que viven en la caile no 
hagan referencia a los peligros que se viven en ella. 
2. PERCEPCION DE RIESGOS: Relatos en los que los personajes que viven 
ii ia Calle irayan referencia a los peligros que implica vivir en ella. 

NO ESPECIFICADO. Los personajes que viven en la calle muestran 
temores sin especificar las razones. 
CONTRAER ENFERMEDADES. Los personajes de las laminas que temen, 
o han contraido enfermedades. 
ABUSOS POR EXTRANOS. Los personajes que viven en la calle han 
sufrido o estan expuestos a explotacién o robos por parte de extrafios 
ABUSOS POR COMPANEROS. Los personajes que viven en la calle han 
sufrido o han sido expuestos a explotacién o robos por parte de otros 
muchachos que viven en la calle. 

GOLPES O PELEAS. Relatos en los que los personajes que viven en la 

calle temen o se han involucrado en peleas o han recibido golpes por parte 
de compajfieros en la calle. 

POLICIAS. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran temor hacia los policias y otros personajes que representan 
autoridad. 
DOROGA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
temor por el consumo de drogas. 

PERDERSE. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, 
muestran temor 0 angustia por perder se del grupo con el que comparten 
actividades. 

MUERTE. Relatos en los que los personajes que viven en !a calle muestran 
temor 0 estan en contacto con la muerte. 

a) Por consumo de droga. Relatos en los que los personajes que viven en 
la calle muestran temor por morir por intoxicacién. 

b) Por golpes o peleas. Relatos en los que los personajes que viven en la 
calle manifiestan un temor por morir por haber sido golpeados. 
c) Por enfermedades. Retatos en los que los personajes que viven en la 
calle muestran temor por morir por enfermedades. 
d) Por accidentes. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
muestran temor, por morir a causa de enfermedades no atendidas. 

e) Por frio. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
temor por morir a causa de bajas temperaturas. 
OTRA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
tristeza, temor o displacer debido a alguna otra razén. 
NOTA: 
NEGRITAS: presencia, 0 ausencia de ja variable. 
MAYUSCULAS: Categorizacién de la variable percepcién de riesgos. 
Minusculas: Sub categorizacion de la categoria muerte 
Puede aparecer mas de una categoria por relato 

VARIABLE # 4 SOLUCION DE NECESIDADES FISICAS 
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Manera de calificarse: 
1. NO ALUSION: No aparecen en los relatos necesidades fisicas que requieran 
ser solucionadas. 

2. SOLUCION DE NECGFSINANES: Relatos en los que los personajes que 
viven en la calle presentan necesidades fisicas que requieren ser resuletas. 

a) La necesidad persiste. Relatos en los que los personajes manifiestan 
alguna necesidad fisica, que no es resulta, a través de ninguna actividad. 

b) PEDIR DINERO. Relatos en los que los proseares de las laminas recurren a 
la mendicidad de dinero como medio para satisfacer sus necesidades 
fisicas. 

c) PEDIR COMIDA. Relatos en los que los personajes de las laminas piden 
comida para satisfacer sus necesidades. 

d) ESPERAR. Relatos en los que los personajes de las laminas esperan a que 
sus necesidades sean resueltas por otros compafieros. 

e) REGRESAR A CASA. Relatos en los que los personajes de las laminas 
recurren, o piensan en regresar al hogar para poder solucionar algunas 
necesidades. 

f) DELINQUIR. Relatos en los que los personajes de las laminas recurren a la 
realizacién de actividades ilegales como medio para solucionar algunas 
necesidades. 

g) TRABAJAR, Relatos en los que los personajes que viven en la calle recurren 
a actividades remunerativas como medio para solucionar sus necesidades 
fisicas 

h) CASA HOGAR. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
ingresan a un albergue o casa hogar, como medio para satisfacer sus 
necesidades fisicas. 

NOTA: 
NEGRITAS: Presencia o ausencia de la variable 
MAYUSUCULAS: Categorizacién de las variables 
Puede haber mas de una categoria por relato. 

VARIABLE # 5 PERCEPCION DE LA SOCIEDAD 
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Manera de Calificarse 
1. NO ALUSION. Durante el relato los personajes que viven en la calle no 
hacen referencia a la percepcién que tienen de otros miembros de {a sociedad, 

2. PERCEPCION DE LA SOCIEDAD. Relatos en los que los personajes que 
viven en la calle muestran sus percepciones sobre miembros de la sociedad 
que no pertenecen al grupo de calle. 
PROVEDORES. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
consideran o perciben a otros miembros de la sociedad como proveedores. 
OBSERVADORES DISTANTES. Relatos en los que los personajes que 
viven en la calle consideran o perciben a otros miembros de la sociedad 
como observadores que mantienen distancia con respecto a ellos. 
INTERESADOS. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, 
perciben a otros miembros de la sociedad como interesados y preocupados 
por su problematica. 
HOSTILES. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 
perciben de manera hostil a otros miembros de la sociedad. 
OTRA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle muestran 
alguna otra percepcién sobre otros miembros de la sociedad. 

Negritas: presencia o ausencia de la variable 

MAYUSCULAS: Categorizacién de la varibale 
Pueden darse mas de una categoria por variable 

VARIABLE # 6 REACCIONES QUE CONSIDERAN PROVOCAR 

 



Manera de calificarse: 

1. No ALUSION No se hace referencia durante el relato a las reacciones que los 
personaies quia viven en !a calle consideran provocar é7 Otius miembros de ia 
sociedad. 

   

2. REACCIONES QUE PROVOCAN: Relatos en los que los personajes que 
viven en {a calle manifiestan las reacciones que consideran provocar en otros 
miembros de la sociedad. 
¢ LASTIMA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

consideran provocar lastima 0 pena en los mimebros de la sociedad 
¢ CRITICA. Relatos en los que los personajes que viven en la calle perciben 

criticas de otros miembros de la sociedad. 
* SENALAMIENTOS. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

consideran ser victimas de sefialamiento por otras miembros de la sociedad. 
* REGANOS. Relatos en los que los personajes que viven en la calle son 

victimas de regafios y reclamos por parte de otros miembros de la sociedad. 
e¢ MIEDO. Relatos en los que Jos personajes que viven en Ia calle consideran 

provocar miedo en otros miembros de la sociedad. 

« INDIFERENCIA. Relatos en los que los personajes que viven en Ia calle 
perciben indiferencia por parte del resto de la sociedad. 

« RECHAZO. Relatos en los que los personajes que viven en la calle 

perciben rechazo por parte de otros miembros de la sociedad. 
* HUMILLAGION. Relatos en los que los personajes que viven en la calle, se 

consideran objeto de humillaciones por parte del resto de la sociedad. 
e Otra. Relatos en los que los personajes que viven en la calle provocan una 

reaccion no especificada 

Negritas: presencia o ausencia de la variable 

MAYUSCULAS: Categorizacion de fa varibale 
Pueden darse mas de una categoria por variable 

D. RESULTADOS ORIGINALES 

 



D.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

TABLA D1: 
CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LA MUESTRA 

  

  

  

            

SUMAT PROMED DESVSTAN 

EDAD 1168 14.60 1.94 

TIEMCALLE 4420 55.25 39.07 

TEMP/CONS 3727 46.59 38.58 
  

TIEMCALLE: tiempo en calle TEMP/CONS: tiempo de consumo 

TABLA D2. 
FRECUENCIAS DE EDADES DE LOS PARTICIPANTES 

  

  

  

  

  

  

    

EDAD FRECUEN. 
12 afos 18] 

13afios 10 

14anos 11 

15 afios 10} 

16 aflos 9 

17 afios 22)       

TABLA D3 
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FRECUENCIAS DE TIEMPO DE ESTANCIA EN CALLE DE LOS 
PARTICIPANTES 

Estancia en frecuencia 

calle 

menoraiafio 41 

lao 

2 afios 

3 afios 

4 afos 

5 afios 

6 afios 

7 afios 4 

8 afos 

Safios 

10 afios 

11 afios 

12 afios 
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TABLAD4 
FRE! NCIAS DE TIEMPO DE CONSUMO DE DROGAS DE L 
PARTICIPANTES 

  

tiempo de frecuencias 

consumo 
no consume 
menoriaho 

tano 

2 afios 

3 afios 

4 afios 

$ afios 

6 afios 

7 afios 

8 aflos 

9 afos 

10 afios 

11 afios 

12 afios 
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TABLAD5S 
PATRONES DE CONSUMO 
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VALOR EQUIV FREC | TOTAL PORCENT 

o NC § I sc 75% 

1 A 23 80 28.8% 

2 MAR. 1 80 1.3% 

3 COCA 0 80 0.0% 

4 AIMAR 29 80 36.3% 

5 AICOCA 4 80 5.0% 

6 MARICOCA 2 80 2.5% 

7 ANT. 4 80 13.8% 

8 ANTIOTRAS 4 80 5.0%             
No consume. A: Active MAR: Mariguana COCA: Cocaina A/MAR: Activo y Mariguana 
AICOCA: Active y Cocaina MAR/COCA: Mariguana y Cocaina ANT. Todas las Anteriores 
ANT/OTR: Todas las anteriores mas farmacos, piedra de cocaina 

D.2. RESULTADOS DE LA APLICACION DEL D.A.N.S.A 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA D6 
RESULTA RIGINALES D VARIABALE_ MOTIVO DE SALIDA 

CATE. | LAM.#1 | LAM#2 [ LAM#3 | LAM#4 | LAM#5 | LAM#6 | LAM#7 TOTAL 

NOALUSIO 77 67 69 74 72 70 19 448 

MOT.SALt 3 13 1 6 8 10 61 112 

MALTRAT 1 3 2 0 4 9 41 57 

G.CALLE 0 2 0 3 4 0 7 16 

EXPULSIO 0 9 6 2 0 0 2 10 

ALCOHOL 0 4 0 0 0 3 3 7 

AMIGOS 0 0 2 0 0 0 2 4 

F.ATENCI 9 2 1 0 9 0 3 6 

P.PAREJA 0 0 4 0 1 0 3 5 

F,AMOR 1 1 0 0 0 0 4 6 

P.HERMA 0 0 0 0 0 9 3 3 

MUER/AU 1 9 4 0 3 1 2 8 

DROGA 9 1 1 1 0 1 4 8 

OTRA 0 $ 0 0 1 0 2 8                       

NO ALUSIO. No alusién MOT SALI: Motive de salida Maltrat: Maltrato, G.CALLE: Gusto por 

la calle, EXPULSIO: Expulsién, ALCOHOL: alcoholismo de alguno de los padres, AMIGOS: 
para estar con los amigos, F.ATENCI: Falta de atencién por parte de los padres, P.P. 
Problemas de pareja entre los padres, F.AMOR: percepcidn de falta de amor, P,HERMA: 
Peleas con hermanos, MUER/AU: Muerte o ausencia de alguno de los padres, DROGA: 
consumo personal de drogas OT: Otros motivos 

TABLA 07.



  

R TADOS ORIGIN, VARIABLE VIDA EN CALLE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LAM#1 | LAM#2 | LAM#3 [ LAM#4 | LAM#5 | LAMH#6 | LAM#7 | TOTAL 
NCALUSIO| 24 wy 67 46 80 66 315 | 
VIDACALL{ 59 50 75 13 34 0 14 245 
PLACENT| 35 6 1 2 2 0 5 51 
SINRAZO 9 3 1 2 0 0 3 18 
S.TRABAJ 0 0 0 0 0 0 3 
SOLIDARI 11 0 0 0 0 0 0 i 
AMISTAD 6 1 0 0 0 0 1 8 
S.NECESI 10 0 0 0 0 0 1 1 

'S.DROGA 3 1 0 0 2 0 1 7 
OTRA 0 1 0 0 0 0 0 1 

DISPLAC 39 43 74 1 32 0 10 209 
S.RAZON 10 2 14 1 1 0 4 32 
A.HOGAR 1 3 3 4 1 0 0 9 
A.FAMILIA 6 2 1 0 5 0 1 25 
N.T.D.ViVI 0 3 2 0 1 0 0 6 
SOLEDAD 2 6 8 2 14 0 1 33 
DROGA 5 2 1 0 3 0 0 14 
EXCLUSI 5 11 2 0 2 0 0 20 
MUERTE 2 0 22 1 i 0 0 26 
TEMOR 1 6 1 0 3 0 2 13 
FUTURO 0 1 1 0 2 0 0 4 

N.FISICAS 3 2 4 4 2 0 1 16 
FRIO 0 1 2 1 2 0 1 17 

PEUGOLP 2 1 5 0 0 0 0 8 
POBREZA 1 0 1 0 1 0 0 3 
ENFERME 0 0 1 4 0 0 0 5 
OTRA 4 2 5 1 3 0 0 15                       
NOALUSIO: no alusién. PLACENT: placentera.: SINRAZO Sin razén especifica, S.TRABAJ.: 
Satisfaccién por el trabajo realizado, SOLIDARI: Solidaridad AMISTAD: Amistad, SNECESI: 
Satisfaccién de necesidades fisicas, S.DROGA.: Satisfaccién por contar con droga OTRA: 
Otras DISPLAC displacentera S.RAZON.: Sin razén especifica, AIHOGAR.: Afioranza por el 
hogar, A.FAMILIA.: Afloranza por la familia, N.T.D.VIVI.: No tener donde vivir, SOLEDAD: 
Soledad, DROG: malestares por consumo de drogas, EXCLUSI.: Exclusién MUERTE: 
Muerte, TEMOR: Temor, N.FISICAS: Imposibilidad para cubrir necesidades fisicas, FRIO: 
Frio, PEL/GOLP Peleas 0 golpes, POBREZA: pobreza, ENFERME: enfermedades. OT: otra 

TABLA D8. 
R TADOS IGINA DE LA VARIABLE PERCEPCION DE RIE: Ss 

  

i _[tAM#1 7 tAM#2 [ LaM#3 | LAM#H4 | LAM#S5 | LAM#6 [ LAM#7 | TOTAL | 
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N.PRIESG 0 1 0 0 0 0 0 1 

N.ALUSIO 58 61 37 69 66 80 72 443 

P.RIESGO 22 18 43 11 14 0 8 116 

N/ESPECI. 0 1 4 0 2 0 2 6 

C.ENFER 4 5 2 5 i 0 0 17 
A.EXTRAN 10 4 1 0 4 0 0 16 

A.COMPA. 6 2 2 1 0 0 0 ik 

GLP/PELE 1 3 7 1 2 0 2 16 

POLICIA 1 3 2 2 4 0 3 15 

OROGA 3 1 2 1 3 0 1 "1 

PERDERS 0 0 4 1 4 0 4 4 

MUERTE 0 0 25 0 4 0 0 26 

X DROGA 0 0 14 0 0 0 0 14 

GLP/PELE 0 Q 4 0 1 0 0 2 

XENFERM 0 0 2 0 0 0 0 2 

XACCIDE 0 0 5 0 0 9 0 5 

XFRIO 0 0 4 0 0 0 0 4 

R.OTRO 0 2 i 4 0 9 1 5 

N.PRIESG: no percepcién de riesgos. N. ALUSIO: No alusién. PRIESGO: percepcion de riesgos 
N/ESPECI.: No especificado, C.ENFERM.: Contraer enfermedades, A.LEXTRAN. Abusos de extrajios, 
A.COMPA.: Abusos de compafieros, GLP/P: Golpes o peleas. POLICIA: Policia, DROGA. Droga, 
PERDERS. Perderse, MUER: Muerte, OT: Otro P.DROGA: Por consumo de drogas, P.GL/P Por 
golpes o peleas, P-/ENFERM: Por enfermedades P:ACCIDE :Por accidentes, P.F: Por frio. 

TABLA D9. 
RESULTA ORIGINALES DE LA VARIAB LUCION DE NECESIDADES 
FISICAS 

LAM#1 | LAM#2 {| LAM#3 { LAM#4 | LAM#S | LAM#6 | LAM#7 TOTAL 
NO ALUSIO 49 73 68 54 61 80 67 452 

SOL.NECE uM 7 12 26 i9 0 13 108 

N.PERSIST 3 0 1 3 1 0 0 8 

P.DINERO 7 2 3 10 2 0 0 24 
P.COMIDA 10 0 2 1 1 0 0 14 

ESPERAR 6 1 0 0 4 0 0 8 
R.A.CASA 1 0 1 41 2 0 2 7 

DELINQUIR 1 0 3 8 9 0 3 24 

TRABAJAR 10 & 3 6 1 Q 8 33 

|.A.CASAH 4 0 0 0 2 0 0 3                     

No ALUSIO: no alusién, SOLNECE: solucionar necesidad fisica NPERSIT: necesidad persiste 
PDIENRO: pedir dinero, P.COMIDA: pedir comida ESPERAR: esperar a que la necesidad sea 
tesulta por otros. R.A.CASA: regresar a casa DELINQUIR realizar actividades ilegales 
TRABAJAR . LA.CASAH. Ingresar a una casa hogar 

TABLA D10. 
RESULTADOS ORIGINALES PARA LA VARIABLE PERCEPCION DE LA 
SOCIEDAD 
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LAM#1 [| LAM#2 [ LAM#3 | LAM#4 | LAMBS | LAM#O LAM #7 TOTAL 
NO ALUSI 73 79 7 11 77 7a 79 474 
P.SOCIEDA 7 1 3 69 3 2 1 86 
PROVEDO 3 0 2 8 2 1 1 17 
OBS/DIST 1 0 0 18 oO 0 0 19 
INTERESA 2 o 0 10 2 2 0 16 
HOSTILES 1 1 1 47 1 Q 0 51                   

NOALUSIO: No alusién P.SOCIEDA: percepcion de sociedad, PROVEDO: proveedores, 
OBS/DIST: observadores que mantienen distancia. IINTERESA: interesados HOSTILES 

TABLA D11. 
RESULTADOS ORIGINALES PARA LA VARIABLE REACCIONES QUE 
CONSIDERAN PR Al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

LAM#i | LAM#2 | LAM#3 | LAM#4 | LAM#5 | LAM#6 | LAMA? | TOTAL 
NOALUSIO 80 79 80 23 78 80 80 500 
R.Q.PROV 0 1 0 57 2 0 0 60 
LAST 0 0 0 2 1 0 0 3 
CRITICA 0 0 0 41 0 0 0 44 
REGANOS 0 0 0 4 0 0 0 4 
SENALAMI 0 0 0 14 0 0 0 14 
MIEDO 0 0 0 2 0 0 0 2 

INDIFEREN 0 0 0 2 0 0 0 2 
RECHAZO 0 1 0 8 0 0 0 9 HUMICLACI 0 0 0 1 1 0 0 2 
OTRA 0 0 0 1 0 0 0 1                     

NOA LUSIO: No alusién RQPROV: Reacciones que consideran provocar LAST: lastima CRITICA , 
REGANOS. SENALAMI: sefialamientos MIEDO , INDIFERN: indiferencia RERCHAZO HUMILACI: 
humillaciones OTRA 

TABLA D12. ; 
PORCENTAJES DE ALUSION CADA UNA DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 
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IABLES |FRECUNCIA] T.DE RESP | PORCENTA 
M.S 112 728 15.38% 
vc 245 728 33.65% 
P.R 117 728 16.07% 

3. 108 728 14.84% 
PS 86 728 11.81% 
RP 60 728 8.24%           

MS: Motivo de salida V.C; Vida en calle PR: Percepcién de riesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 

TABLA D13 ; 
PORCENTAS ALUSION EVOCADAS POR MINA #1 

  

  

  

  

  

  

  

VARIABL |FREC TOTAL _jPORC 

M.S. 3 122 2.5% 

Vv.C. 59) 122 48.4% 

P.R. 22| 122 18.0% 

S.N. 31 122 25.4%! 

P.S 7 122 5.7% 

RP. 0 122 0.0%             
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TABLA D14. 
PORCENTAJES DE ALUSION EVOCADAS POR LA LAMINA #2 

  

  

  

  

  

  

  

VARIABL |FRECUE [TOTAL [PORCEN 

M.S. 13 90 14.4% 
WAC. 50] 90; 55.6% 
P.R. 18 90) 20.0% 
S.N. 7 90 7.8% 
P.S. 1 90 1.1% 
RP. 1 90 1.1%]             

MS: Motivo de salida V.C: Vida en calle PR: Percepcién de riesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcion de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 

TABLA D15 ; 
PORCENTAJES DE ALUSION_A VARIABLES EVOCADAS POR LA LAMINA #3 

  

  

  

  

  

  

  

VARIABLE [FRECUEN [TOTAL [PORCEN 
MS. "1 144 7.6% 
VC. 75| 144) 52.1% 
PR 43 144] 29.9%) 
S.N 42 144 8.3% 
S.N. 3 144 2.1% 
RP. 0 144 0.0%             

MS: Motivo de salida V.C: Vida en calle PR: Percepcién de riesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran Provocar 

PORCENTAJES DE ALUSION A VARIABLES EVOCADAS POR LA LAMINA #4 
  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA D16. 

VARIABLE | FRECUE | TOTAL [PORCEN 

M.S 6 182 3.3% 

VC. 13 182 7.1% 

PLR. 1 182 6.0% 

S.N 26 182 14.3% 

PS 69 182 37.9% 

RP. 57 182 31.3%             

MS: Motivo de salida V.C: Vida en calle PR : Percepcién de riesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 
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TABLA D17. 
PORCENTAJES DE ALUSION A VARIABLES EVOCADAS POR LA LAMINA #5 

  

  

  

  

  

  

  

VARIABLE | FREC. TOTAL | PORCE 
M.S. 8 62 12.9% 

Vic. 34 62 54.8% 

P.R. 14 62 22.6% 

S.N. 3 62 4.8% 

P.S 2 62 3.2% 

RP. 1 62 1.6%             

MS: Motivo de salida V.C: Vida en calle PR: Percepcién de riesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 

TABLA D18. ; 
PORCENTAJES DE ALUSION A VARIABLES EVOCADAS POR LA LAMINA #6 

  

  

  

  

  

  

  

VARIABLE| FREC. |TOTAL PORCEN 
M.S. 40 12 83.3% 
V.C. 0 12 0.0% 

PLR. 0 12 0.0% 

S.N. 0 12 0.0% 

PS. 2 12 16.7% 

RP. 0 12 0.0%           

MS: Motive de salida V.C: Vida en calle PR: Percepcién de tiesgos S.N. : Solucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 
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TABLA D19. 
PORCENTAJES DE ALUSION A VARIABLES EVOCADAS POR LA LAMINA #7 

  

  

  

  

  

  

    

VARIABLE] FREC. [TOTAL |PORCEN 
M.S, 61 97 62.9% 

V.C. 14 97 14.4% 

P.R. 8 97 8.2% 

S.N. 13 97 13.4% 

PS. 1 97 1.0% 

RP. 0 97 0.0%           

MS: Motivo de salida V.C: Vida en calle PR: Percepcién de riesgos S.N. : Sofucién de necesidades 
P.S: Percepcién de la sociedad R.P: Reacciones que consideran provocar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA 020. 
PORCENTAJES DE ALUSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE MOTIVO 
DE SALIDA 

MALTRATO 57 138 41.3% 
G.CALLE 16 138 11.6% 

EXPULSION 10 138 7.2% 
ALCOHOL 7 138 5.1% 
AMIGOS 4 138 2.9% 

FATENCION 6 138 4.3% 
P.PAREJA 5 138 3.6% 
F.AMOR 6 138 4.3% 

PHERMAN 3 138 2.2% 
MUER/AUS 8 138 5.8% 
DROGA 8 138 5.8% 
OTRA 8 138 5.8%             

G.CALLE: Gusto por la calle FATENCION: falta de atencién de los padres P.PAREJA: problemas 
de pareja F.AMOR: falta de amor P,[HERMAN: problemas con hermanos MUER/AUS: muerte o 
ausencia de alguno de los padres 
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TABLA D21. 
PORCENTAJE DE ALUSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE VIDA EN   

  

  

  

CALLE 

VARIABL FREC TOTAL PORCENT 
PLACENT 31 260 19.6% 
DISPLAC 209 260 80.4%             

PLACENT: placentera DISPALCENT: displacentera 

TABLA D22 
PORCENTAJE DE ALUSION A SUBCATEGORIAS PARA LA CATEGORIA 
SENSACION PLACENTERA DE LA VIDA EN CALLE 

  

  

  

  

  

  

  

        

SUBCAT FREC TOTAL | PORCENT 
SINRAZON 18 59 30.5% 
S.TRABAJO 3 59 5.1% 
SOLIDARID "1 59 18.6% 
AMISTAD 8 59 13.6% 
S.NECESID 14 59 18.6% 
S.DROGA 7 59 11.9% 
OTRA 1 59 1.7%       

S.TRABAJO: Satisfaccién por ef trabajo SNECESID: Solucién de necesidades fisicas S.DROGA, 
satisfaccion por droga 
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TABLA D23. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PORC NT, NAS ATI PARA LA CAT RIA 
SENSACION Hise ACENTERA mei s VID . CN SAL c-— 

SUBCAT FREC TOTAL | PORCENT 
S.RAZON | 32 243 13.2% 
A.HOGAR 9 243 3.7% 
AFAMILIA 25 243 10.3% 

N.T.D.VIVIR 6 243 25% 
SOLEDAD 33 243 13.6% 
DROGA 1 243 4.5% 

EXCLUSION 20 243 8.2% 
MUERTE 26 243 10.7% 
TEMOR 13 243 5.3% 
FUTURO 4 243 1.6% 

N.FISICAS 16 243 6.6% 
FRIO 7 243 7.0% 

PELIGOLP 8 243 3.3% 
POBREZA 3 243 1.2% 
ENFERMED 5 243 2.1% 

OTRA 15 243 6.2%             

S.RAZO: Sin razon, AJHOGAR: afioranza por el hogar A.FAMILIA: afioranza por la familia N.T.D.V: 
no tener donde vivir N.FISICAS: necesidades fisicas no resueltas. PEL/GOLP. :peleas 0 golpes 
ENFERMED: enfermedades 

TABLA D24. ; 
PORCENTAJES DE ALUSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE 
PERCEPCION DE RIESGOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CATEGOR RESP TOTAL PORCEN 

N/ESPECIF. 6 127 47% 

C.ENFERM 17 127 13.4% 

A.EXTRAN 16 127 12.6% 

A.COMPA. 1 127 8.7% 

GLP/PELEA 18 127 12.6% 

POLICIA 15 127 11.8% 

DROGA 1 127 8.7% 

PERDERSE 4 127 3.1% 

MUERTE 26 127 20.5% 

OTRO 5 127 3.9%           

N.ESPECIF: No especificado C.ENFERM: contraer enfermedades A.EXTRAN: abusos de extrafios 
A.COMPA: abusos de compafieros GLP/PELEA: golpes o peleas 
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TABLA D25 
PORCENTA.IFS NE ALUSION A SI IRCATEGORIAS PAPALA VARIABLE 
MUERTE 

  

  

  

  

  

  

MUERTE FREC TOTAL PORCENT 
X DROGA 14 27 51.9% 
GLP/PELEA 2 27 7.4% 
XENFERME 2 27 7.4% 

XACCIDENT § 27 18.5% 
XFRIO 4 27 14.8%             

XDROGA.:por droga GLP/PLEA: Por golpes 0 peleas XENFERME: por enfermedades 
XACCIEDENT: por accidentes XFRIO: por frio 

TABLA D26 
PORCENTAJES DE ALUSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE SOLUCION 
DE NECESIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CATEGORIA FREC TOTAL PORCENT 
N.PERSISTE 8 121 6.6% 
P.DINERO 24 121 19.8% 
P.COMIDA 14 121 11.6% 
ESPERAR 8 121 6.6% 
R.A.CASA ? 121 5.8% 
DELINQUIR 24 121 19.8% 
TRABAJAR 33 121 27.3% 

1A.CASAHOG 3 121 2.5%             

N.PERSISTE: necesidad persiste P.DINERO: pedir dinero P.COMIDA: pedir comida R.A CASA: regresar a casa I.A.CASA HOG: ingresar a casa hogar 
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TABLA 027 
PORCENTAJES DE ALUSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE 
PERCEPCION DE LA SQCIEDAD 

CATEGORIA] — FREC. TOTAL POCENT 
PROVEDOR 17 103 16.5% 
OBS/DIST 19 103 18.4% 

INTERESADO 16 103 15.5% 
HOSTILES $1 103 49.5%           

PROVEDOR: provedores OBS/DIST: observadores distantes INTERESADO: interesados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

TABLA D28 . 
PORCENTAJES DE ALSION A CATEGORIAS PARA LA VARIABLE 
REACCION: EC IDERAN PROVOCAR 

RESP TOTAL PORCENT 
LASTIMA 3 78 3.8% 
ERITICA 41 78 52.6% 
REGANOS 4 18 5.1% 

SENALAMIEN 14 78 17.9% 
MIEDO 2 78 2.6% 

INDIFERENC 2 78 2.6% 
RECHAZO. 9 78 11.5% 

HUMILLACIO 2 78 2.6% 
OTRA 1 78 1.3%           

SENALAMIEN: seflalamientos INDEIFERENC: indiferencia HUMILLACI: humillacion 
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