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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es iniciar el éinéllls1s sistprnfltico ele un fenómeno psicosocial que 
desde la década de los 70's, ha cobrado irnpm1nncm. los 111ños de la calle, estos ha11 siclo objeto de 
estudio por disciplinas corno In Sociolooia. Anlrnpologin. T1aba10 Social. Medicina. etcétern, sin 
embargo, las investioaciones desde la Ps1colonia h•m siclo pocas. el pwsente tuvo como meta, el 
uso de instrnmentos que ílOSib1hte11 el conoc1m1c11to 1especto a !íls nonnns que dcterrnimm su 
comportmrnr.nto, se nplicnro11 a 150 dP la callt! y 150 en la callP. del sPxo temr.ninn y masculino. 
con un 1<-Hl{JO de~ edad ele 8 él 14 aflns. s111 1mpmtm el mvi•I dP 111st1w:cmn 

Se realizó un 1 de Stll(folll. po1a clele1111111a1 ~;1 ~PI rnflo dl• la callP o Pll lil c¿1llP ustable<:l' chlerrnc:1<1s 
en la 111a1wrn 011 que se pe1c1h1?n <1 ~1 1111~1110~. y to~. n•sullatlos nti1t•n1dos 1mllca11 que 110 hay 
clifercncin estadist1canw11te s10111flc:al1va Pn!rt• p~.tw;. n~s¡wcln a la D111w11sinn Social SP obtuvo llllH 
1 de -1 941 con p.::::- 053. qW! t11d1r:;1 q1w a loo.., 1111io~ 1lt• la c:alh• 111 unpo11;ir1 l<1s rcl;ir.iones q110 
estélblecen con las persmrns quf' IP 1ndPtll\ f'll los tac:IOll'S de la 011111•ns1nn Sor.1al sn nhst>rv<1ron 
cllfen~nc1ns e11 lnacce~rbllu.tact con una 1 di' -2 663. r.011 p= 008. Compor1am11~11to V1olenlo con una 
t cJe -1 900 con p;: 058 y Co111pn1i:u111t>111o lntrnvt•1t1dn con una t tlt• -3 242 con p:; 001 donde los 
p111neros son pos1blP111rntc f11il<.; v101t•11lo~. 111!1ovt~111tloo.., ,. 111acr:Ps11lh!!· Pll la <11mPns1ó11 <IP 
ObecJirnc1a Allhativa. 110 hny d1IP11111r.1;1 1~11 P'.>!<1 ;p;1cnmn1'11 tos lar.1011><, qui' 1;1 conlmmaron 

Rt~sper:to a qut~ s1 la 111a1H~J<l ch• 1:<11n1m1ta1•.1• ...,,. d1•hp a la conrl1cmn <h• v1v11 cr1 la calh! o Pslnr P11 
f~lla. 1!11 lil D1me1151ón Social. lo:-. d:1tc1~. lllO!".fl:HOll qLll' la:-. cl11t~1e11c1a:-. ~.p fllPSPll!illl en el nrupo de 9 
<1 12 éjrlo~ lln11dc se ohl1c~111• una F d1! 4 954 crn1 p;: 002 111~ los l<lcl01f•s qrn• conformaron nsta 
d1111ens1ó11 la:-. cl1!e1 l'llCla:-. ~e tl;in l'fl Compo11a1rnento Social Co11Pclo t:Oll llllél F ele 3 270 con r= 
022 en PI wupo de 9 a 12 arlo~. f!ll l11:H:ces1h1h<lacl con una F clP 3 0682 con p;: 011 nn el nrupo 

df' 13 arlos 1~11 aclf'lanlc La D1111P11~1011 dP Ollf~cl1t>11r.1a Ahhilt1va Jllt'M'nló Pll PI nrupo e.Ir- 9 él 12 
:1110:-.. llll<l F clP 9 429 r.on Jl:; 000. <11' :-.ti"> fac:lmP:-. las <11IPrP11r.1a:-. :-.P PIPSf~nt;.111 Pll Otiecl1enr.in <1 los 
P;ullt>~ ""PI orupo clP 9 a 12 ílfms con 1111:.¡ F dl' 5 472 con p;; 001 y Allnt-~("lar.1on Hac1íl el Pmlrn 
c:1111 11n;1 F IJP 3 64 7 c:.on p;: O 131 1~11 PI q1 upo di! 9 a 12 .af105 



INTRODUCCIÓN 

Las condiciones de pobreza extrema, que parece haberse generado, como 
consecuencia del proceso de globalización económica desde hace algunas 
décadas a nivel mundial, caracterizan la forma de vida de gran parte de la 
población. 

La problemat1ca que enfrenta la sociedad actual manifiesta entre otras (sobre 
población, daño ecológico, etcétera), el deterioro de las Instituciones creadas por 
el estado, influyendo en la base mas pobre de su estructura y posibilitando la 
formación de grupos marginados. entre ellos. los 111ños de la calle o en la calle. a 
los cuales se les han realizado estudios censales. en ocasiones para fines 
arnarillistas o para pequerios pronrarnas de 1ntervenc1ón 

El anal1s1s de los fenómenos sociales debe partir desde una rev1s1ón histórica. por 
esto es 1111portante considerar que el problem..-i de los niiios de la calle no es 
reciente en la ciudad de México y;:i que este prob;:iblernente se presentaba desde 
la época colo111al. corno resultado de las v1olac1ones a las nativas por parte de los 
conquistadores Desde entonces se consideraba que la s1tuac1ón en que se 
encontraban no provenirt de un aspecto personal sirio que se debia a una 
s1tuac1ón colectiva en la cual no era peculiar encontrar una sola causa, a pesar de 
ello se considera a la pobreza con10 una de lns principales 

Bajo esta óptica se han considerado corno factores importantes para la 
corforn1ac1ón e 1ncre111ento de este tipo de nrupos a la pobreza y Ja m1~1rac1ón de 
las farrnllas rurales a la ciudad que han generado un nuevo grupo cultural, el cual 
vive en cond1c1ones de extrema pobreza que conlleva a problemat1cas de diversa 
indole. y en rnuchos c;isos desernbocnn en la d1nárn1ca farniliar llegando incluso a 
fracturarla 

Esto prop1c1a que en sus integrantes se originen sent11n1entos hostiles y frustrantes 
reflejados en la conducta de los padres h<1c1a los hijos los cuales al no encontrar 
una 1ntegrac1ón adecuada, tienden a abandonar su micleo familiar y a generar 
una nueva forma de vida. en la que su hogar va a ser la calle y sus compañeros 
de trabajo. su fam1l1a 



Muy lejos de reconstruir su vida. los niños se encuentran en una situación de 
abandono y de crisis. ya no sólo familiar sino en la sociedad en que viven. por lo 
que se ven obligados a realizar traba¡os corno el l11npiar vidrios. vendm chicles. 
recolectar basura y muebles usados. etc . y muchas veces esta s1tuac1ón los orilla 
a drogarse. a robar o prostituirse. ya que el traba¡o que e¡ercen es ignorado por 
todos. Estos niños suelen vivir en parques. estaciones de trenes y autobuses. 
coladeras, entre otros 

El presente estudio tiene como ob¡et1vo 1n1c1ar el análisis s1stemát1co de un 
fenómeno ps1cosocial que desde la década de los 70 s. hn cobrado 1mportanc1a. 
puesto que se asocian las precarias cond1c1ones de vida del pais con los niños de 
la calle. los cuales han sido ob¡eto de estudio por d1sc1pllnas tales como la 
Sociologia. Antropologia. Trnba¡o Social. Med1c1na. etcétera. sin embargo, los 
reportes de 1nvest1gac1ón desde la Ps1cologia han sido pocos 

La 1nvestigac1ón tiene corno nieta el uso de 1nstrumt~ntos que pos1b11lten el 
conoc11n1ento respecto a las norrnas que detern11nan su cor11portarn1ento partiendo 
de la D1mens1ón Social de la Escala de Autoconcepto c1e La Rosa ( 1986). la 
D1111ens1ón de Obed1enc1a Afll1at1va c1e 01az-Guerrero 1 1994) y el D1ferenc1al 
Semántico del Yo de D1az-Guerrero ( 1994) los que se aplicaron a una muestra de 
300 niños de y en la cnlle. en donde 150 serán de la calle y 150 en la calle. tanto 
del sexo fen1en1no con10 n1ascul1no con un intervalo de edéld de ocho a catorce 
años. sin importar el nivel de 1nstrucc1ón El anál1s1s de lot-- datos se llevo a cabo a 
través del paquete estadístico SPSS en donde se re<Jlizo todo el proced11111ento 
para conocer las cond1c1ones soc1oden1ográf1cas de la muestra y saber si ser niño 
de la calle o en la calle establece d1ferenc1eis en la manera en que se perciben a s1 
m1s1nos. así con10. s1 la rnaner3 de con1portarse se debe a la cond1c1ón de vivir en 
la calle o estar en ella 

La presente tnvest1gac1ón no pretende dar soluciones n1 causas debido a la 
comple¡1dad del fenómeno. por ello se pretende abarcar una linea de investigación 
que aporte 1nforrnac1ón y/o nuevos datos sobre las maneras en que se relacionan 
1nterpersonalmente. los 111ños de la y en la calle 
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Condiciones Sociales, Económicas y Políticas: Alternativas de 
Explicación al Fenómeno de los Niños de la Calle 

En el análisis de fenómenos psicosociales es importante establecer un contexto 
que posibilite su discusión dentro de un marco científico, es por esto que el objeto 
de estudio de la presente investigación debe ser contemplado y estudiado bajo las 
condiciones sociales en las que se genera y que brinden los elementos que 
permitirán describirlo. asi como. dar explicaciones de las cond1c1ones psicológicas 
que subyacen en el mismo 

Ponce ( 1987). considera que Jos marq1nados son Jos hombres. mu¡eres. niños y 
ancianos. que se observan generalme-nte en el oficio de la miseria Adler (1985) 
por su parte mencionó que estos son aquellos que su rol de consu1111dor está 
limitado por su ba¡o 111vel de ingresos y sobre todo por la 1nestab11idad de sus 
fuentes de ingresos lo que h;::ice que pmt1cipen de forma marginal en la economía 
industrial dominante Sus ocup;::ic1ones son consideradas como no cal1f1cadas y 
devaluadas en el merc<Jdo laboral urb<mo. así como carentes de segurid<Jd social y 
econó1111ca 

Pero la rnarg1nac1ón no sólo s1gnif1ca pobreza, generalizó los conceptos de 
marginalidad para incluir a ciertos grupos sociales excluidos de las fuentes de 
poder y englobando en esta def1r11c1ón a importantes senmentos de la población 
"sobrante" entendiendo como sobrante a aquellos que no part1c1pan en la 
econornia dominante Con base en esta generalización. SE? puede considerar como 
grupos marginados a los segmentos de la población que no part1c1pan de la 
cultura. lri economía trad1c1ones e 1deologia en general. que en detenn1nado 
momento forman parte 11nportante de las conductas y caracterist1cas de un grupo 
(Adler 1985) 

Lew1s en 1959 y Rostow en 1960 (citados por González K.T. 1996) 1dentif1caron 
en sus teorias la ex1stenc1a de sectores económicos que se encontraban excluidos 
ps1cológ1ca. cultural. econón11ca y ecotóg1ca1nente 

El concepto de marginalidad fue 1ntroduc1do en Amenca Latina por "Desarrollo 
Social en Amen ca Latina" (DE SAL) para designar a aquellas personas que 
proliferan en las penfenas de las ciudades en asentamientos irregulares y cuyo 
acceso al empleo partic1pac1ón política y social asi como nivel de ingresos era 
reducido (Contreras. Jarquin y Torres. 1992) 
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Gonzélez (1996), considera que existen dos tipos de marginalidad en México la 
marginación urbana y la marg1nac1ón rural. Las personas que se encuentran 
inmersas dentro de la mmq1nac1ón rural suelen tener condiciones de vida menos 
gratas y es por ello la pres~ncia de la 1111gración masiva 

En ambos tipos de marg1nac1ón se encuentran familias que estén expulsando 
nrños a la calle y aún cuando se menciona que la marginación no es igual a la 
pobreza, en las familias mexicanas tanto rurales como urbanas es posible que se 
presente este hecho 

Por si sola. la marginación es el romp11n1ento en los lazos de cohesión social y s1 
se considera a la fan11lla corno un s1sten1a sensible a los cambios sociales. 
entonces se tienen farnll1as cuyos lazos de cohesión tanto a nivel 1ntra corno 
extrafam1l1ar se estén rompiendo ex1st1endo una mayor pos1bll1dad de 
desintegrarse. s1 a esto se le afíade el factor de la pobreza se encuentran familias 
que sufren carencias y que tienen con10 ob1et1vo prin1ord1al la superv1venc1a 

La pobrezc:i es uno n1é'is de los fenornenos que se hrn1 dado en mayor rnedida en 
los paises subdes8rrolla.dos y t1<1 sido def1n1d8 corno la 1nsuf1c1enc1a de ingresos 
que 1111p1den la sat1sfacc1ón de las nHces1dades b8s1cns tiun1anas Esta no sólo se 
relaciona con la al1111entac1ón sino tan1b1én con un s1sten1n de valores norrnas y 
actitudes que la reproducen encontrando que I¡] pr:!rcepc1ón de ella estñ 
cond1c1onada la rnayoria de las veces por aquello que se considera cultur31f11ente 
CJceptable en un momento déldo 

Es decir. las cond1c1ones de pobreza fac1l1tan el suru1r111ento de nuevos valores 
nuevas formas de expres1on y d1vers1ón que son parte ele la protesta de grupos 
que se encuentran en estas cond1c1ones Las crean y les dan forma. ademas de 
que les son n1ás accesibles en comparación con las qun son reconocidas corno 
r:ullurales y educac1ona1e~ 

Entendiendo a la cultLHé1 co1110 el e¡erc1c10 de la erud1c1ón. el conocu111ento y 
practica de buenos modCJles. la sene de producciones intelectuales que 
carLJcterizan a una elite el coniunto de comportarrnentos y representaciones 
adquiridos por el hornbre en tanto ser social el proceso de la forrnac1ón de lo. 
personalidad y su capacidad de progreso" (Sanchez 1976 p 45). entonces se 
entiende la 1mportanc1a de buscar alternativas para una población que no cuenta 
con la infraestructura para acceder a la cultura. pero teniendo la necesidad de 
conocer. divertirse y expresarse. crea toda una forma de relacionarse. toda una 
subcultura que no de¡a de tener corno base la cultura de la cual se originó. pero 
ilparentemente en otro sentido 
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Esto pone a la luz todo un contraste entre quienes pueden acceder al 
conocimiento y pueden conocer d1st1ntos puntos de vista y quienes se encuentran 
en condiciones de pobreza y sólo tienen acceso a una determinada opción 

El resultado de lo mencionado es caracterizado por la ausencia de servicios. la 
insuficiencia de los ingresos familiares para cubrir las necesidades consideradas 
como basicas: normas. valores y estilos de vida. falta de acceso a servicios de 
salud, la desnutrición de núcleos localizados de las familias. especialmente 
mu¡eres. niños y ancianos. ba¡a part1c1pac1ón en los sistemas productivos, bajos 
111veles educativos y ba¡o consumo (Contreras. Jarquin y 1 erres. 1992) 

La pobreza no es sólo un estado económico. sus repercusiones se extienden a 
toda la cond1c1ón de una persona. la cual traba¡a por cualquier remuneración para 
por lo rnenos asi comer. ena1enado por ésta paril no perderla. sintiéndose 
inconforme con la paga. sin t1ernpo para descansar· f)ara la farn1lla. para estudiar 
leer o por lo rnenos para enterarse de lo que pasa en su ciudad. utilizando el 
t1ernpo que tiene para tratar de olvidar lo que pasa viendo la T V. sacando su 
euforia o su estrés 8cumulado por medio de l8s f1est8s y/o el alcohol teniendo 
h1¡os -producto de padres cuyos organismos agotados por la desnutrición. los 
partos. la esclavitud de la casa el traba¡o extra-ho¡¡ar sólo puede prestar un 
rrnnuto de sus fuerzas v1t'1les ;:¡ d1ch0s h1¡os· (Colin 1993 p 25)-. estando con 
111uchas personas pero s111 estén realn1ente sin oír sin cultivar esa t1uman1dad que 
establece las cond1c1ones soc1<="tles caracter 1st1cas dAI SRr tnanano 

Pero no es sólo el aleia1n1ento soc1éll y todas las repercusiones de la pobreza. sino 
tar11b1én la falta de acciones que vayan encarn1nadas a la errad1cac1ón de este 
fenón1eno Mientras no se busquen alternativas que se d1r11an a las causas y no a 
Jéls consecuencias se se<Juir.:l encontrando en el rnodelo social a la pobreza. como 
11na de las principales causas que 1n1pulsan a un rnño a que traba¡e fuera de la 
Célsa e 1r11c1e su carrera de In callP. 

En 1972 la Organizac1ó11 l11ternac1onal del Traba¡o (011) comenzó a resaltar la 
11nportanc1a de un nuevo fenó111eno que denon11naban ··sector lnforrnal Urbano··. el 
etinl consideraron resultarle de la 1ncnpac1dad del sector rnoderno para ofrecer 
¡-~111pleo a la fuerza de trabLlJO. que se tncren1enta constantemente de manera 
natural y por rnov11111entos 1111gratonos (Contreras. Jarquin y Torres. 1992) 

Es por ello que. la econornia es el 1ngred1ente determinante no medico mas 
irnportante para el bienestar y la salud de los niños Las oportunidades de empleo 
l!OlllLmerado. la conservación del poder adqu1s1t1vo del salario. el equilibrio en la 
bcil<inza de pagos y la d1stribuc1ón equ1tat1va de los ingresos entre la población. 
rfef1nen las pos1b1l1dades de b1enest<ir social responsatiles de la salud en los 
qr upas mas vulnerables los niños y sus madres 
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Sin embargo. la marginación no incluye sólo un trabajo informal. ya que también 
hay trabajadores formales marginados. por otro lado. la informalidad laboral no 
ocasionaba en todos los casos marginación Asi mismo. s1 se le analiza con la 
pobreza. es posible encontrar que también habia pobres en el sector formal El 
sector informal no desaparece con un crec11111ento elevado de la 111dustria 

Por su parte la Asoc1ac1ón Nacional de lnsl1tuc1ones F1nanc1eras en 1978 (ANIF). 
consideró que el sector informal tiene que ver no sólo con empresas pequeñas Y 
autosuficientes. sino 1amb1én con grandes monopolios que se ven beneficiados Y 
acumulan capital a través de este sector económico 

Es decir las empresas encuentran en el sector 111formal a los encargados de tener 
contactó con los consu1111dores sin sueldo y sin 1ntervenc1ón de 1nterrned1anos 
quedandole a éstas las ganancias integras ya que son quienes marcan los precios 
y son rnás bien las ernpresas o trabajadores 1nforn1ales quienes reducen sus 
salarios t1asta el niin11no posible 

Es por ello que. quienes integran la ANIF. consideran que las grandes empresas 
están poco interesadas en que desaparezca este sector ya que con él. la tasa de 
ganancias sube s111 la necesidad de invertir un gran capital y s111 necesidad de 
incurrir en costos normales de ca\1f1cac1ón de fuerza de trabaio 

Algunos 1nd1cadores de lél econon1ia 1nforrnal son lo s1gu1E!ntes 

a) Act1v1dades de producción o serv1c1os en pequefía escala poco capital y 
tecnología rud1n1entar1n que hace uso de 1nstalac:1ones precarias o sern1-
permanentes 
b) Act1v1dades localizadas en mercados compet1t1vos o en segmentos de 
rnercados concentrados. desconectados del c1rcu1to f1nanc1ero por sus 
relaciones de trabajo. no regulado y desprotegido por el estado 
c) Variación del n(Hnero de ocupados entre 1 y 1 O trabajadores 111clu1do el 
duerio. usando 9eneraln1ente fuerza de traba10 farn1llar. con poca o sin 
callf1cac10n. lo que per1111te ingresar con fac111dad. las n1u1eres se integran a 
la econornin familiar en diversas labores corno obreras. lavando ropa 
trabajando como empleadas domesticas vendiendo todo tipo de productos 
elaborados por ellas y otras estableciendo puestos de comida entre otros 
Los nu'ios se incorporan al traba¡o vendiendo dulces chicles periódicos. 
lm1p1ando autos y parabrisas. efectúan rnalabansrnos. etc . que realizan en 
las esquinas de las ciudades y en el transporte publico Ademas de otros 
trabajos informales de todo tipo que no estan regulados por la ley 

Bajo este analls1s. respecto a las cond1c1ones sociales económicas y políticas del 
fenómeno en estudio ahora es posible abordarlo desde sus cond1c1ones sociales y 
destacar los rasgos ps1cológ1cos que hasta este momento han sido mencionados 
por diversos autores 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL NIÑO DE LA CALLE. 

La situación del niño de la calle como problemalica social, tiene implicaciones 
sociales, políticas y económicas comple¡as. Durante los últimos años el problema 
se agudizó y adquirió características particulares, como consecuencia de la 
profundización del problema de la pobreza generado de la llamada crisis 
estructural, lo que provocó que en los sectores desprotegidos socialmente. fueran 
fuertemente afectadas sus condiciones de vida. por lo que. para muchos. la calle 
se convirtió en la t'.Jnica forma de vivir 

Dentro de estos sectores. a nivel mundial -en extremo estado de pobreza-. los 
niiios ocupan un alto porcenta¡e (hay datos que mencionan desde los 12 mil niños 
hasta el millón) lo cual llevó a la const1tuc1ón de una lógica particular de 
sobrev1venc1a en la calle para los sectores afectados (Leñero. 1998. p 17) 

La UNICEF (UNICEF-F1de1com1so. 1996). defme al niño de la calle como una 
persona menor de 18 arios que halla su propia act1v1dad en la calle. padece y 
aprende el uso de In v1olenc1a. se encuentra en s1tuac1ón de abandono por 
problemas familiares. dispone una red social calle¡era y sufre ademas la 
1111pos1c1ón social de una connotación deforrnad¿i de callejero 

Ademas. la UNICEF (199G). considera que esl3 población puede ser clas1f1cada en 
seis categorías 

Niño en riesgo de convertirse en callejero Es aquel niño que se encuentra 
en una fan1ll1a cuya s1tuac1ón es de pobreza o pobreza extrema. sus padres o 
quienes lo cuidan le brindan poca o casi nula atención. a lo que añaden actos 
de rechazo o agres1on por lo que el rnño tiene lazos d1scont1nuos con sus 
padres y busca pasar paco tiempo en casa Tiene baJo aprovechamiento en la 
escuela. y por lo general buscan los sat1sfactores que la familia no le 
proporciona nn la cnlle Lo que t1ace que el rnf1o tenga la necesidad de sallr de 
su casa 

• N;;;o trabajador cm la calle Traba¡a en las calles en el sector informal de la 
econornia paril contr1bwr de mrinera voluntaria u obl1gatona en el ingreso 
far111l1ar Presenta riusent1srno escolar y puede haber desertado Su relación 
far111l1ar es ale¡ada. por lo que existe un gran riesgo a romper este vinculo 

• Nirio en la calle: La relación con la familia es periódica ya que acude a ella 
para dormir o comer Sus actividades de subsistencia pueden ser el robo o la 
mend1c1dad. convive con niños de la calle y presenta ausent1smo escolar o 
puede haber de¡ado la escuela. 
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• Niño trabajador de la calle: Trabaja en la calle. no vive con su familia sino 
con compañeros, ha desertado de la escuela. sus actividades recreativas estén 
asociadas a estimulantes y su vida sexual es activa 

• Niño de la calle: Sus lazos con la familia son débiles y no cuenta con ella. Vive 
de tiempo completo en la calle Se mantiene de mendigar. robar etc Ha 
desertado de la escuela Generalmente emplea 1nhalantes. su vida sexual es 
activa y sufre frecuentemente de abuso sexual por parte de adultos 

• Niño cal/ejcuo de origen indigena: Proviene de un grupo étnico de elementos 
culturales diferentes a los urbanos. su lengua materna no es el español o no lo 
habla No vive con su fam1l1a y trabaja en la calle. generalmente en mercados. 
es analfabeta y tiene expectativas de aprender a leer y escribir y recibir mejores 
ingresos econórn1cos para asi defenderse de la agresión urbana 

De igual forma el gobierno capitalino clas1f1có al niiío callejero en 

• Nir1o en la calle: Es el menor que desempeña act1v1dades de subs1stenc1a 
en la calle para contribuir eco11ár111cri1nente en el ingreso fan11llar. niant1ene 
lazos con su farn1l1a o parte de ésta y n1anif1esta irregularidades en el an1bito 
escolar 
Nirlo de la calle: Se trata del n1enor que mantiene lazos de rnanera 
ocas1onal con su fan11l1a o alglu1 1n1e111bro de ésta. pernocta en la calle y en 
ella realiza act1v1dades de subs1stenc1a Son mas susceptibles a cometer 
conductas ant1soc1ales o ser obieto de explotación 

• Mcu1or en riesgo: Es el nula que vive en una fam1h<~ de escasos recursos o 
enfrenta s1tuac1ones de pres1Dn extrerna que lo orillan a abandonar su núcleo 
fan11llar en busca de otros espacios ingresos vínculos afectivos y 
oportunidades (Cor111s1ón Nacional a Favor de la Infancia. 1995. pag 15-16) 

Habra de considerarse ademas la clas1f1cac1ón propuesta por Lucchin1 (1996). que 
se refiere a que los n11ios de l;:i calle estan definidos en función de cinco 
parBrnetros 

A) Sus relaciones fam1l1ares son deb1les cuando las hay 
B) Desarrollan estrategias de superv1venc1a (hab1l1dades en el manejo del 

nlirnero. en relaciones interpersonales y en general en el manejo de su 
ambiente para escapar de los peligros y resolver sus necesidades). 

C) Es tan expuestos a riesgos especificas importantes 
D) Los niños de y en la calle comparten las calles. 
El Viven en la ciudad 
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Lo que los diferencia de los niños callejeros, son el tiempo que pasan en la calle 
y la presencia o ausencia de una relación significativa con algún adulto 
responsable. Menciona un concepto muy 11nportante, como es "la carrera del niño 
de la calle'', donde se pueden observar tres fact".res: 

1) Factores biológicos como la edad y el sexo. 
2) Factores directamente ligados con la familia, como la organización Y 

composición familiar, la cantidad de los lazos familiares y la cuestión de 
inmigración o grado de integración de la familia a la ciudad. 

3) Los factores asociados directamente con la calle. 

Estos facilitan o 1mp1den la carrera de un niño hacia su callejerización 

PROCESO DE CALLEJERIZACIÓN. 

Uno de los espacios alternativos por excelencia es la calle. debido a que como 
lugar público -en la comunidad representado por la vecindad o el barrio-, es 
susceptible de ser apropiado por los sujetos de una manera simbólica y no tanto 
fisica: para los hijos de los pobres, la calle siempre es un lugar abierto y accesible 
para el entretenimiento, sobre todo cuando las pos1bll1dades de sobrev1venc1a se 
encuentran en ese mismo entorno. a la par. ofrece una alternativa de grupos de 
pertenencia en los mercados. las estnc1ones de autobuses. el "metro" y los sitios 
turísticos entre otros. porque otorga al nir'io ámbitos de superv1venc1a y recreación. 
pero al rn1srno tiempo. se constttuyen corno espnc1os que lo aproxin1an a 
s1tuac1ones de riesgo (Arellano. 1996) 

Isabel lnclán. 1994 (citada en Scherer. 1995. p 12) menciona que una vez que el 
niño ha abandonado su hogar casi permanentemente. sentirá que la calle lo ha 
rec1b1do con los brazos abiertos hará de ella su hogar. desarrollará expectativas. 
se 1dentif1cará con otros nir'ios. es decir pertenecerá a un grupo y compartirá con él 
prácticas callejeras Sin embargo poco El poco su nuevo hogar le mostrará su lado 
oscuro. su crudeza. su fria. su tiarnhre su v1olenc1a y su maltrato Para la autora. 
la búsqueda de la superv1venc1¿:i obllqarél éJI rnenor a n~allzar trabajos con10 el 
comercio callejero lirnp1m parCJbriséls el "télloneo' (pedir dinero) o a realizar 
act1v1dades m<is t10stlles y violentas. tales como la prost1tuc1ón el tráfico de 
drogas. el robo. etc 

Estos hechos influyen en el sentir de una sociedad que los rechazaba como niños 
callejeros. pero a la cual. at1om como delincuentes. provocan aversión. enojo y 
repudio Al enfrentarse con un ambiente tan hostil. los niños de la calle llenen que 
utilizar recursos que les ayuden a mantener un equilibrio. aunque éste sea forzado 
y doloroso En este sentido la droga es un instrumento que les permite evadirse de 
la realidad y con esto perder conc1enc1a de las carencias. tanto afectivas como 
materiales (Ponce y Ru1z. 1997) 
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Scherer (1995), define seis etapas por las que pasa el menor de la calle 

1) Etapa de iniciación: En este primer contacto con la calle el menor no sabe 
que va a pasar, si va a ser aceptado bien por los demás chicos que se 
encuentran en la calle o si va a ser recogido por alguna persona, piensa que 
sólo va a estar un tiempo en la calle y que después va a hacer su vida. Sin 
embargo, la calle le tiene preparadas otras sorpresas y un ambiente del cual 
no van a salir con facilidad. 

En ésta, el menor no lo pensó con detenimiento y en un arranque de angustia o 
depresión por las s1tuac1ones de su casa, se alejó sin tener un lugar seguro a 
donde ir. Al encontrarse en la calle se da cuenta de que está solo sin alguien que 
lo proteja, entonces el miedo se apodera de él. deambula por las calles solitario 
esperando encontrar algün arn1go o a alguien en qu1en confiar. pero sólo 
encuentra golpes. desprecios y humillaciones Son despo¡ados de las cosas que 
llevaban consigo al momento de salirse de su casa por otros niños que ya viven en 
la calle. poco a poco es 1nduc1do al consurno de droqas y aunque él se rneqa 
pronto será absorbido por ese an1b1ente negativo. a pe~a1 de esta adversidad c:iue 
enfrenta el rnenor prefiere quedarse en la calle con el ~rupo que lo acepta. pues 
busca cornpañía 

De esta manera es como el menor 1n1c1a su vida en l<is calles Pronto se da cuenta 
de que tiene que adaptarse 31 ritmo que ésta le 111arca de lo contrario puede 
perecer y ser rechazado por lo pocos ··amigos que encuentra tiene que hacerse 
de la vida o de la forma de vivir de los niños de la calle para asi poder sobrev1v11 
S1 el menor que apenas 1nic1a vida de la calle tenid pléu1es aqui son cortados 
anulados. repnrn1dos los suerios no existen 

2) Etapa de adaptación. En esta etapa el menor pierde toda su personalidad y 
adopta una falsa. que Jo h<1ce ser como los demás asume las actitudes y 
forn1as de pensar del ~Jrupo. lns hace suyas er11p1ezu a descubrir que no 
son tan libres como el lo pensaba. los pol1cias los m1l1tares y demás 
personas lo agreden. lo corren de los lugares donde se encuentra y es 
cuando de nuevo el odio y el rencor que s1entn contra todas aquellas 
personas. la familia la sociedad. que lo llevaron a esa s1tuac1ón resurge con 
más fuerza 

Se notan cambios bruscos en su personalidad. se corta el cabello de manera 
extravagante. hace todo Jo que no queria hacer. al pnnc1p10 fuma. pierde sus 
reglas de h1g1ene. el color de su piel desaparece. las reglas o normas que habia 
adquirido ya no importan se da cuenta que en la calle no valen comienzan a 
sentirse libre para recorrer o reconocer la ciudad. 1n1c1a su vida sexual con 
prostitutas o niñas de la calle y las niñas con sus compañeros o con los 
1111crobuseros del lugar 

10 



Aprenden a pedir limosna. robar. comienzan aprobar el lado malo de estar en las 
calles La violencia en el grupo es de todos los días . el rechazar la droga no le 
s1rv1ó de nada ya que en esta etapa es fundamental para no sucumbir ante un 
ambiente hostil. desagradable. funciona como un mecanismo de defensa, lo hace 
sentirse invencible. La droga le proporciona fortaleza para resistir el fria. el hambre 
y el dolor. por lo cual debe adaptarse al ritmo que le 11npone la calle. Esto le va 
creando miedo. rencor. desilusión 

Asi es como estos menores pagan el precio de estar en la calle, de ser el 
resultado de las familias que no les pueden brindar las mismas necesidades. La 
falta de autoestima los lleva a degradarse. asi como la falta de oportunidades para 
superarse los orilla a v1v1r bajo las peores cond1c1ones 

3) Etapa da movimiento. El menor acaba dándose cuenta de que la calle fue 
el último lugar al que debió recurrir, lo que en primer momento fue la 
sensación de euforia ahora se convierte en su peor pesadilla de la cual 
qu1s1era salir. pero no hriy retorno de ese v1a1e que 1rnc1ó 

El 1nenor se da cuenta de que la libertad que esperaba encontrar en la calle asi 
corno el no ser maltratado es un sueño inalcanzable porque pronto los grupos que 
'dominan" la ciudad los someten a sus caprichos. autoridad y decisiones sin la 
oportunidad de defenderse 

Al sentir sus sue11os truncados el rnrlo se siente frustrado y confundido. La 
v1olenc1a y la droga ocupan el centro de su vida. ha aprendido a ser agresivo y a 
drogarse para no ser expuls<:Jdo del grupo. hace o forma pequeños grupos para 
defenderse o por conve111enc1;:i cuando alguna persona le ofrece ayuda trata de 
manipularla para sacar el lll<:Jyor provect10 de ella. no es leal con sus amistades 
está al mejor postor Los nifios pequeños sufren el abuso por parte de los mayores 
o de los que y;:i tienen m<'•s tiempo en la calle Como muestra de su poder. la 
agresión o el golpe se regres;:i con mns v1olenc1a Algunos consiguen un trabajo 
eventual El futuro parn ellos no tiene sentido. en la calle se vive rápido y se muere 
1oven. aqui no hay respuestas 111 S;lllda a la s1tuac1ón por ln que pasan 

Con el paso del tiempo. los menores se desilusionan de este tipo de vida en las 
calles y buscan otras alternativas de vida Sin embargo se enfrentan al problema 
de que su hogar original. las casas-hogar. no satisfacen sus 1nqu1etudes y duran 
poco tiempo en ellas ante las escasas oporturndades que tienen para salir de esa 
vida que llevan, se deprimen y se hunden cada vez más en un pozo sin salida. 
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4) Etapa de inercia. A los menores que viven en la calle o a los que 
empiezan apenas su vida en las calles les hace falta el amor y la atención 
de una madre, de un padre o de alguna persona cariñosa que los escuct1e y 
les ayude a aliviar sus temores. angustias o miedos, para que cuando entren 
a esta etapa no sea dificil ayudarlos. porque se deprimen. es d1fic1I 
motivarlos. estimularlos. apoyarlos. se dejan llevar sin res1stenc1a. casi no 
hablan, se vuelven mucho más dependientes y por lo tanto dejan su destino 
en manos de otras personas Cuando el menor logra salir de esta etapa que 
lo hunde más. empieza a tomar otra vez interés por la vida, vuelve a realizar 
planes para cambiar 

En fin. replantea de un tajo una nueva vida que lo d1gn1f1que y lo haga crecer 
espiritual y socialmente. que le abra la puerta de oportunidades. Sin embargo 
esto no sucede pronto. se vuelve a caer por diversas circunstancias 

5) Etapa de b<ísquoda. Los niños tratan de buscar otras opciones Sin 
embargo la adversidad es mayor que sus buenas intenciones En la búsqueda de 
esas opciones 1nterv1enen rnuchos factores que pueden ayudar a que el n1enor se 
aleje de la calle o vuelva a lo mismo Entre éstas se encuentran 

• Antecedentes fan11l1ares pos1t1vos o negativos 
• El apoyo de alguien que le proporcione estabilidad emocional 
• Entran en un periodo de conflicto interno. tiély aun1ento de consun10 de 

droga. una depresión rnoderada. carnb1os en la conducta 
• Buscan un trabajo con la 1ntenc1ón de que sea un medio para salir de la calle 
• El menor se ha cans.:Jdo de v1v1r de esa manera de no decir, de no pensar. 

de no ser lo que ellos llaman ·buenos· 
• Algunos dejan la droga se preocupan de su aspecto y regresan a su hogar 

Sin embargo. pronto vuelven a la calle Su vida ya no admite reglas o normas. se 
acostumbra a v1v1r en la libertad se dan cuenta de que no hay alternativas y 
donde se encuentran son explotados En la casa hogar son extorsionados por 
pandillas. no consiguen un cumto digno 

Ante este cumulo de trabas el menor no encuentra otra salida más que regresar a 
la calle. seguir igual o peor Se da cuenta de su triste realidad y esto lo llena de 
odio Lo que rehusaba usar antes. ahora lo utiliza con mucha frecuencia: el robo. 
El menor entra en conflicto ante las expectativas que tiene y lo negativo y lo 
frustrante de su realidad. lo que provoca una recaída en su orgullo, autoestima y 
sus expectativas y s1 no logran superarse sus crisis. regresa a la calle con mayor 
rencor y resent1m1ento 
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Los constantes desencantarrnentos de poder salir de la calle y de observar que 
su situación va a seguir siendo la misma. con su familia, en las casas hogar o 
donde sea. provoca que los menores caigan en un circulo vicioso del que Jamás 
podrán salir. Esto los lleva a la última etapa 

5) Etapa de crisis. El menor no cree en nada n1 en nadie, la droga se consume 
en grandes cantidades, su autoestima. de por si dañada, baja aún más. Se 
desatienden fis1ca y moralmente. no come. la sexualidad que ejercían con 
frecuencia no importa ya. se autodestruye, se pisotea. siente que no es y 
que no vale nada, pierde peso. su piel se vuelve amarillenta y sus 
articulaciones se vuelven rígidas Cuando el menor logra salir de esta etapa 
no tiene alternativas y vuelve a repetir el ciclo de degradación y 
autodestrucción lenta por medio de drogas 

INVESTIGACIONES SOBRE NIÑOS DE LA CALLE 

El fenómeno de los nir1os de la calle. ha estado presente hace mucho t1ernpo en 
nuestro pais. sobre éste se han realizado diversas 111vest1gac1ones que abordan 
aspectos de corte social más que ps1co\óg1cos Por mencionar algunas. está la 
realizada por el Instituto Nacional de Protección a In Infancia (INPI) y la D1recc1ón 
General de Acción Social ( DGAS ). en 1970 en la cual establecen que se 
entrevistaron a 2.151 nir'ios. seleccionados de las colornas Peralv1\lo. Doctores 
Guerrero, Santa Maria la Ribera. Tep1to. Condesa. Merced. Tacuba y la Zona 
Rosa Los resultados indican que el S0 1X1 eran adolescentes rnayores de 14 años 
el 30% correspondían n nir'ios de 9 ;:i 11 años y el otro 20'X, eran infantes de 4 a 8 
años de edad No existen datos sobre el sexo de la muestra. pero se 1nd1ca que 
tanto en el dia corno en la noche la n1ayoría eran varones. respecto a la ocupación 
se encontró que la n1as socorrida era lél del voceador en un 41°/o. la venta de 
chicles en un 15°/ii un 18%1 corresponde a lri n1end1c1dnd y vagancia. un 10°,{1 eran 
boleros y la venta de boletos rle loterin en LJn S 1X1 

En el ámbito de la escolamlad se estableció que el 10% cursó hasta el 6º grado 
ele pnmana, el 12º/,, t1<1sta el 5º el 15% hasta el 4º el 18% hasta el 3º. el 21% 
hast<J el 2º y el 9º/., hcist<J r>I 1 º 

En cuanto a los motivos para deambular por las calles fueron en pnmer lugar por 
cooperar con el gasto fa1111\1ar (45%). y corno segundo motivo fue el abandono 
parcial de la farn1l1a que tenía corno factor la ausencia del padre (16%) En el 39% 
restante no ex1st10 1nforn1ac1ón 

Se f1na\1za el estudio d1c1endo que la venta ambulante. la vagancia y en ocasiones 
la delincuencia 1nfant1I. son or1g1nadas por la precana s1tuac1ón económica y por el 
incremento de la población 1nfant1I 
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La investigación hecha en 1980 por Solórzano. quien fue com1s1onado por el 
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo para realizar un estudio de niños de la 
calle que laboraban en la Ciudad de México. encuestó a 1 .000 niños de entre seis 
y catorce años que trabajaban en mercados. calles y otros sitios públicos de la 
ciudad. Los resultados mostraron que el indice mas alto fue el de vendedores 
ambulantes. sin embargo no se reporta el dato. El 90 5% de los entrevistados 
fueron del sexo masculino. el 69.9% procedian del area metropolitana del Valle de 
México y el 21 % del interior de la República destacando Chiapas. Oaxaca y 
M1choacán Así mismo. se reporta que el 75°/ii de los niños venian de un rned10 
urbano. 16.1 % de un medio sem1rural y solo el 7 6% del medio campesino. 
concluyo mencionando que el trabajo que realizan los niños produce efectos 
pequdiciales para su salud. desarrollo ps1cológ1co y su actitud ante la sociedad y la 
vida rn1srna, a causa de que el menor desde rnuy corta edad tiene que asurnir una 
actitud de adulto para que pued<J sobrevivir 

Corno se observa en a1nbas 1nvest1gac1ones el rnngo de edad que se rnantiene 
constante a pesar que existe una décé.lda entre un estudio y otro es el de seis a 
catorce años. respecto al sexo. en el segundo se establece que el 90 SfYo son del 
sexo rnascullno y en el primero. a pesar de no dar unél cifra. se indica que la 
rnayoría eran varones. es importante enfatizar que en an1bos trabajos se establece 
que la actividad que se realiza para subs1st1r era la dP. vendedores ambulantes 
aunque en un estudio existan cifras y en el otro no 

Hay que destacar las d1ferenc1ns entre los dos reportes. debido a que el anails1s 
de los datos permite establecer que el uso de los 1nd1cadores fue conceptuailzado 
de manera diferente: un<J de ellas es que el tamal'io de la muestra en cada caso 
fue d1st1nto. en el segundo informe no se consideró el nivel escolar ademas de que 
en éste no se establecen los n1ot1vos que llevaron a lo rnenores a hacer de la calle 
su hé1b1tat. sin ernbargo. es 1111rortante rc~scatar que en el segundo docun1ento se 
establece una clas1f1cac1ón respecto ZJJ lugar de origen df~ los nulos en donde se 
denota que mas de 13 rrntad proceden del are3 111etropol1t'1na 

Asi pues. la 1nvest1gac1ón sobre niños de la calle en México data desde 1970 y s1 
bien a este fenón1eno se le ha dado léJ in1portanc1a en estos años. no se puede 
de¡ar de pensar que una de las cond1c1ones que posiblemente pos1bli1ten la 
presencia de estos menores en las calles. es la cond1c1ón económica hay que 
<Jclarar que ésta no sólo expulsa a los niños a la calle sino que en coniunto con 
otros factores son los que dan la pauta a que los infantes tomen la calle como su 
llo9ar 
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A continuación se describe la investigación descriptiva que servirá como eje para 
el presente proyecto: El 11 Censo de los Niños y Niñas en Situación de Calle de la 
Cuidad de México que se llevó a cabo en 1995, por parte del Gobierno del Distrito 
Federal a través de la Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social y el 
UNICEF: 

Se realiza un estudio censal de infantes en situación de calle donde intervienen 
13,373 menores de los cuales 4.212 corresponden al sexo femenino y 9, 161 al 
masculino Se establecen cuatro categorías de menores que son: 

Menor en la calle 
Menor de la calle 
Menor indígena en la calle 
Menor indigena de la calle 

Así mismo se establecieron cuatro rangos de edad: 

De O a 5 rn1os 
De 6 a 10 ar1os 
De 11 a 15 ar1os 
De 16 o rnas edad 

Es unportante destacar que de acuerdo a los datos proporcionados el 60% de los 
niños estudiados sea cualquiera su categoría están en un rango de 6 a 15 años. 

En la Ciudad de México se contab11izaron en 1995 un total de 1,850 niños que han 
tomado corno espacio de vida permanente a las calles, lo que indica que se 
incrementó en un 81 1X1 respecto a los datos de 1992 

En lo relativo a la cond1c1on b1ológ1ca del sexo. se registra que 277 son mujeres y 
1.573 son varones Corno se observa los datos permiten tener una idea de la 
manera en que esta problemát1cC1 se ha incrementado ya que el reporte de este 
censo 1nd1ca que 

El fenón1eno creció f~n LHl 20'Y.:1 respecto a 1992. con una tasa anual de 
crec11111ento de 6 G'X, ;il finalizar el ario de 1995 
Se incrementaron lcis ;ict1v1dodes riesqosas como la pepena, los estibadores y 
la rnend1c1c.Jad 
Se incrementaron los porcentaies de los menores de la primera y segunda 
rnfanc1a en un 2.9G5 OG'X, 
La prrrnera 1nfanc1a ocurre en la calle 
Se da un incremento en las r1111as y nu1os trabajadores que inician un proceso 
de calle1erizac1ón 
Los nuios y nuias que duermen en la calle es un fenómeno esencialmente 
C1dolescente 
Las niñas representan una tercera parte de los 13.373 menores registrados lo 
que 1nd1ca un fenórneno creciente 
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Algunas de las cifras están entrelazadas respecto a las cuatro categorias 
mencionadas de los 111ños y niñas de la calle, por lo cual habrá que precisar en su 
momento los datos referentes sólo a los niños y niñas de la calle. Pero, contar con 
estudios sobre la problemática y características de los nir1os y niñas en condición 
de calle. será posible establecer tendencias de crec1m1ento, profundizar en 
indicadores y categorías no exploradas. 

Como se observa, los datos obte111dos en el estudio citado permiten visualizar la 
magnitud social del fenómeno. no obstante los aspectos psicológicos no se 
precisan; es aquí donde la Psicología Social, a través del análisis de los elementos 
que conforman el proceso de socialización. podrá establecer cómo es que estos 
niños bajo cond1c1ones muy particulares estructuran su autoconcepto y 
especif1camente su d1mens1ón social. que determinará la manera en que asuman 
una serie de valores. normas y 1uic1os que dmgtrán su con1portarn1ento 

En este sentido un estudio realizado en 1993. por la LJNICEF en Bolivia enmarca 
de manera breve las 111ot1vac1ones y sent1m1entos de los niños de la calle que son 
mencionadas a cont1nuac1ón 

• La cond1c1ón de abandono. expresado en diferentes formas de rechazo 
familiar y social. 1rnprune una huella muy particular en la personalidad dP.I 
niño que se refleja en desconfianza. lab11idéld emocional y coartación 
afectiva 

• La desconfianza. producto de v1venc1us negativas asociadas al rechazo 
no permite que el menor se involucre afectivamente en relaciones 

• Su autrnn1agen es contrad1ctoria y arnb1valente. prevalece el sentm11ento 
de que "todo lo puede" debido " que hél sobrev1v1do en un medio 
adverso. logrando pasar los límites de lo perm1t1do y ex1st1endo en lo 
prohibido Sin en1bargo. los n1ed1os masivos de co111urncac1ón así como 
los códigos sociales de las personas que viven a su alrededor se han 
encargado de trasmitir n1ensa1es negativos que los rnarg1nan. d1scnn11nan 
y reprimen. basta recordar la creencia de que ·1os pobres son por 
naturaleza malv1v1entes" 

• Los niños de la calle tienden a la sat1sfacc1ón 1nmed1ata de sus 
necesidades. lo cual prop1c1a bajos 111veles de tolerancia a la frustración y 
por ende un autocontrol def1c1ente. debido a que la realización de deseos 
a largo plazo no tiene lugar en sus estrategias de sobrevivenc1a 
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El Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) y la Dirección General 
Asistencia Social (DGAS). en 1970 (citados en Cesar. 1990 p. 45), establecen 
que. "la vagancia. la venta ambulante y en ocasiones la delincuencia infantil. son 
originados por una precaria situación económica y por el incremento de la 
población en las grandes urbes" ante lo cual Correa en 1981 (citado en Cesar. 
1990: p. 50), concluye que. "la 1nd1gencia infantil es el resultado directo de las 
contradicciones que ha generado el proceso de desarrollo del capitalismo en 
México y de las características que como consecuencia. ha adquirido nuestra 
formación social en la <ict11alidad centralización de los recursos y marcadas 
desigualdades" 

Aun cuando, la cond1c1ón econó1111ca no es el un1co factor causante de este 
fenómeno ps1cosoc1al. puede ser un elemento desencadenante de conductas tales 
corno el robo. la drogad1cc1ón. represión. v1olenc1a etc . lo que afirma que la 
111sat1sfacción de las necesidades bas1cas en el nt'rcleo familiar obliga a los 
menores a traba1ar en la calle para contribuir al gasto familiar. ale1andolos de sus 
t1ogares y atrayéndolos a vivir en ella. en donde posiblemente habitaran en un 
entorno en el que impera la ley del mas fuerte 

Hasta aqui se han citado alqunas 11west1qac1ones acerca del niño de calle. lo cual 
tiene como f1nal1dad dar el e~1cuadre sobr~ el cual se establecerá una definición de 
éste 

A cont1nuac1ón se hace referencia a las formas en que se ha definido el término de 
niños de la calle. en la calle. n111os traba1adores. etc por lo cual la UNICEF. ha 
creado una t1pologia. que es interesante citar 

• Los niños de la calle Son aquellos menores que ven ta calle como su 
hogar. es alli donde buscan amparo. comida y un sentido de fa1111lia entre 
sus comparleros los lazos familiares existen pero son remotos y su 
hogar es v1s1tado de vez en cuando 

• Los niños en la calle Son los menores que traba1an en la calle y que 
tienen lazos fa1111l1mcs más o menos de regular naturaleza. La mayoría 
de ellos v<Jn a la escuela y regresan al hogar después de la Jornada 
laboral. conservando un sentido de pertenencia con la comunidad o el 
barrio en donde est;:i su hogar Reconocen a éste como el centro de su 
vida 
Los niños abandonados Estos forman parte del pnrner grupo y sus 
act1v1dades diarias son pract1camente 1nd1st1ngu1bles. Pero, en virtud de 
haberse desprendido de todos los lazos con la fam1l1a biológica, ellos se 
encuentran ante su libre albedrío. no sólo en lo material. sino además en 
la superv1venc1a ps1cológ1ca. (Mancilla. 1986 p 29) 
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Por su parte el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia). en 1988 lo 
ha definido como el Menor en Situación Extraordinaria (MESE).Cons1derando lo 
expuesto es posible decir que exist1ran tantas def1nic1ones y clasificaciones de 
niños de la calle dependiendo de los criterios de cada 1nst1tución asi como de los 
objetivos que persigan. pero, es indudable que en estos niños existen una serie de 
características comunes tales como 

1. Gran capacidad de sobrev1venc1a en la calle. llevando a cabo actividades 
tales como· vagancia. robo. mend1c1dad. trafico y consumo de drogas e 
inhalantes. prostitución. homosexualismo y trabajo prematuro 

2. Actitud defensiva ante las personas generada por el maltrato físico de 
que son ob¡eto 

3. Madurez precoz. aunada con actitudes pasivas apat1cas y agresivas 
4. Satisfacción de sus necesidades bas1cas en la c<ille 
5 Trabajan en el sector informal de l<i economiéi 
6. Estar expuestos a la explotación laboral sexu<1I y ps1cológ1ca 
7. Sust1tuc1ón de l<1 fa1111il<i corno grupo soc1<1ilzador por la "banda" o la 

"pand1lléi' 
8 La proble111at1ca de la niñéi de lri céille es 11185 compleja. por su doble 

cond1c1ón de abandono y de mu¡er sufriendo l<is consecuencias de la 
maternidad prematura. el abandono y la prost1tuc1ón 

9. El uso de drogas. preferentemente 111llalantes. como medio de evadir la 
realidad. es en ocasiones requ1s1to par" unirse a la .. banda" o "pandilla· y 
un signo de autoaf1rmac1ón ante los dernñs 

DATOS Y PORCENTAJES. 

Del total de niños y jóvenes mexicanos. 26 rrnllones llab1tém en las zonas urbanas. 
de éstos un 40'Yo ( 11 rrnllones) vive en cond1c1ones de extrema pobreza y de ellos 
5 millones son o estén en nesgo de convertirse en calle¡eros (INEGl-SPP 1985 
citado en De la Garza. 1987 p 85.) 

En el "11 Censo de Nuíos en S1tuac1ón de Calle por el OOF en colaboración con 
UNICEF realizado en 1995 y reportado en 1998 por el Gobierno del Distrito 
Federal. se muestra que. entre 1992 y 1995 la cifra de nuíos en situación de calle 
creció un 20%. con una tasa promedio anual de 6 6% Sin embargo. El Caracol 
( 1997). estima que el crec11rnento llega casi a un 30'Y., anual (ver cuadro No 1) 
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Respecto a las cifras de niños en situación de calle por delegación politica en el 
Distrito Federal. es importante destacar que existe una gran desproporción 
respecto al crecimiento en cada delegación. sin embargo, es notorio corno se ha 
incrementado la presencia de menores en situación de calle independientemente 
de la delegación política (ver cuadro No. 2) 

Estas cifras muestran claramente. que una gran mayoría de la población de niños 
y niñas en situación de calle. son púberes y adolescentes, lo que se ha 
denominado como la segunda y tercera generación de esta población: asi mismo. 
se considera la edad desde O porque existen 111ños que nacen en la calle y 
permanecen en ella a través del tiempo (ver cuadro No 3) 

El cuadro No. 4. hace referencia a los motivos por los cuales los menores salen de 
sus hogares. es notorio como un" de las principales razones es la extrema 
pobreza. sin embargo. se sigue matizando al maltrato infantil como otro facto1. hay 
que destacar que un allo porcentaje no reportn razón alguna para salir de su 
hogar. lo que lleva " pensar hcista que punto la 1nerc1a de la calle ya los ha 
nbsorb1do y no existe pnrn ellos motivo para estar en lél calle. debido a que ya es 
cot1d1ano en ellos estar o v1v1r en la calle (ver cuadro No 4) 

Las zonas de mayor expulsión son Álvaro Obregón. Miguel Hidalgo, Cua¡irnalpa 
Magdalena Contreras. Xoctrnrnlco. Milpa Alta y Tlalpan. aunque no se sabe con 
exactitud cuántos por la variabilidad rle los datos (ver cuadro No. 5) 

1~ .. \ tNin 
,-Ñ111 
[Pur 

umero de rnñ~_s ··de"_y ··en"' 
Categoria 1992 

os en situación de ca1le~172 
os "de" la calle 1020 
os "en" la calle 10152 

515 

Cuadro Nº 1 
a calle en el O F y sus puntos d e encuentro 

1995 Variación respecto al estudio de 1992. 
13,373 19.7% 
1850 81.3% 

11,523 88.1% 
1,214 135.7% l.tos de encuen_!!~. 

··,(~~, aquPllos r>n los que> sP rt>tmPn o v1vi>n lo., nmoo;, clP 1,1 r:al1P. t~I <.>stud10 referido mur.::-.tra q11e ell'.1sten 20 
dih·rr>ntP·-. l .iteqor1<1~' dP punto~ d1• t•J\ct1Pnlro Pn l.i c111ll~HI. 1nr:luyt•rH1o .1vrn1das crucero~ 111r.rcado~ 11.-in~ut~ 

1111·t1no... l'IC 
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Cuadro Nº 2 
Número de niños en s1tuac1ón de Calle por Oe\eqac1ón (0 F ) 

Delegación 1992 1995 Variación respecto al estudio de 1992 
Alvaro Obreqón 246 _:281 14.2% 
Azcaootzalco Sin dato 370 No existen datos d1spornbles'" 
Benito Juarez 1017 ~- 11.3% 

Coyoacán 391 855 118.7°/o 
Cuaiimalpa Sin dato 136 No existen datos disoonibles" 

Gu~~1~~~e~~~ero -- ~1~~~º- J~~~6=--=-----!!~~~1~~~-~-~~~~--
lztacalco 96 406 322 9% 

.:::::_ lztapalapa _.::_- D_~:2__ ... 1._7_4f: -~ -- -------4sl9o,¡;--------·-
M Contreras 13 78 500 0% ___ _ 

Miguel H1dal1E_ ---US3- :J.022 ~-------· __ 4_0~º~Yo _________ , 
_____ M~1lpaA1ta- ~-~ __ ss-=::_ ____ 1_~L____ 1582°/o 

Tláhuac S 1 5G 9 8°/o 

______ TJ~-'!~------=-- 55-_:_- _::_-:3-~Q- =---:=---- 609 1% 
--

Venust1an0Carranza 1.620 1.905 176% 
Xoch1m1lco -~~-- ~5 575 9°/o 

•t-Jn se t1cnP. d1!:.pon1ble l<1 1nlm111.1c1on dP p<.,l.-1<:o c1PIP~1.ic1onns ft->~pPctn .il c·~n50 dP. 1D!:JL. por lo que no PS 
poc..1blP. n1an1fP~tr1r porct->nlaJP"' cJP v;111.ic ton di t •·n'-.O tP,111.~.idn o•n 1f¡r¡~, 

Cuadro Nº 3 

D1stnbuc1ón según el rango de edad y sexo. menores en situación de calle. O F 
(1995). 

RANGO DE EDAD H OMBRES MUJERES 
% Nº % --

De0a5años 1.121 12 2 1. 137 27.0 

---·--- 10 1 590 14 o 
30 o 1 264 30.0 

f---~D=--=e_6=c-oa"-'1~0~a"-'-'ñ~o~s'----l~-
D e 11 a 15 años 2.747 ··--·--

____ De 16 a1'ios en adelante ~.§_() __ _ 47 7 1.221 29.0 

Cuadro Nº 4 

~~~~niños en s1tuac1ón de calle salieron a vivir en la misma 

Por ue era la lmica o~ --
Problemas familiares 

-- 1992 1995 
47.2l'l/o 24.6% 
264% 35.4% 
26 4°/o 18.3% 
253% 487% 
45 7°/o 763% \\J()IO~_orta _____________ _ 
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Cuadro Nº 5 

Principales zonas de Expulsión-Recepción. 

Deleoación 1 Nº de niños 
Tlalnepantla (recepción) 1 246 
Ecatepec (recepción} 1 257 
Netzahualcovotl (recepción) 1 1.162 

De manera global se concluye que de 1992 a 1995 

El total de menores en la calle creció un 20% a una tasa promedio anual de 
6.6%. 
En el rubro de niños de la calle la tasa de crec1m1ento fue de 81.3%. 
La actividad económica de mayor crec1m1ento fue la pepena con el 1,550%. 
Se reconoce la ex1stenc1a de niños dedicados a la prostitución 
Los puntos de encuentro crecieron un 135 73% en este periodo. 
Se observa una nueva generación de n111os nacidos en las calles. 
En el censo de 1995. los niños de la calle representaron el 14.65°/., 

A QUE SE DEDICAN. 

Los niños de la calle observados en el censo de COESNICA (Arango, 1992) 
realizaban act1v1dades nocturnas; los niños en la calle de lunes a viernes, los 
indígenas en la calle, fines de semana y los indígenas de la calle por las noches 

Según este censo. hubo un aumento del 20% de 1992 a 1995 (un 6 6% anual} El 
crecimiento no fue homogéneo e incluso hubo delegaciones en las que decreció 
El crec1m1ento operó en los sectores más ··vulnerables" la cipanc1ón de los 111ños de 
la calle aumentó de 9 1% a 14°/n En el caso del sexo femenino aumentó de 28 a 
31(X1 

El mayor porcenta1e de crec11111ento se encontró en las n111as de la calle y en los 
11uonores dedicados a la pepena y la mend1c1dad. en los que la actividad de la 
pepena fue la pnnc1pal. con un aumento de 15 50%, y se detecto un mayor número 
de rnenores en e1erc1c10 de la prost1tuc1ón 

La cantidad de grupos de encuentro aumentó y con ello se tendieron a agrupar en 
menor cantidad los niños por punto de encuentro Esto se debió a la reubicación 
de vendedores ambulantes que llevó a los niños hacia otros espacios y a la crisis 
que llevó a los menores a actividades me1or remuneradas como la mendicidad. la 
pepena y la estiba 
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En las niñas se encontraron cinco actividades predominantes: la venta 
ambulante, la mendicidad, limpieza de parabrisas. actuación en la calle y la 
prostitución. No obstante en un porcentaje poco relevante se encontraron 
voceadoras, cuida coches, asistentes en panteones. d1ableras y algunas otras 
categorías menos significantes 

Se encontró que los menores trabajan los siguientes promedios de tiempo: 

• El 5.76% de los menores trabaja uno o dos días: 
• El 10% entre tres y cuatro días: 
• El 48.81 % entre cinco o seis. y 
• El 33.90% los siete dias 

Los horarios diarios de trabajo fueron mencionados entre cinco y catorce horas. 
por el 79.32% de los menores entrevistados. superando considerablemente los 
limites legalmente establecidos en cuanto al máximo de horas permitidas para que 
traba1en Las iornadas de traba10 varían de acuerdo a las necesidades del niño y 
las características del lugar en el cual se encuentran buscando subsistir" 

De acuerdo a González. ( 1996) y con base en los censos mencionados. los 
sueldos que los pequeños dicen recibir fluctúan en los s1gu1entes porcentaies: 

18.98% conseguian diariamente $20 
• 53.90% conseguían $50 

17.29% $100 
• 9 83% más de $100 

Estos sueldos permiten que el niño tenga acceso a satisfacer sus necesidades 
f1s1ológ1cas y de otro tipo. de rne¡or manera que cuando se encontraban en su 
farn1l1a. ya que superan el salario mínimo La obtención de mayor dinero y 
satisfacción de deseos hacen de la calle un lugar más atractivo para los niños. 
donde el espejismo de obtener más objetos o momentos placenteros hacen del 
lloc:iar un ámbito al que no se quiere regresar (Ocaña 2001) 
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PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN 

Retomando los datos del 11 Censo de COESNICA. este indica que el 28% de los 
niños reportaron haber sufrido maltrato por la gente, el 28.81 % atropellamiento, el 
2 03% padeció abuso sexual y el resto no fue especificado. 

ALIMENTACIÓN Y ENFERMEDADES 

Quienes recorren las morgues de las ciudades mexicanas se pueden dar cuenta 
que todos los dias llegan "pequeños cadáveres" La comida la consiguen 
mendingando, ayudando a la gente que vende comida a poner su puesto y a las 
dádivas de las personas o 1nst1tuciones que se las llevan. La frecuencia de 
ingestión de al11nentos no es constante y mucho menos se puede esperar una 
alimentación balanceada. que agregada al consumo de drogas, la insalubridad en 
la que viven y la desnutrición que presentan probabil1za la aparición de 
enfermedades respiratorias. las cuales son cotidianas debido también al fria que 
pasan por dorrrnr al aire libre· (Oca11a. 2001) 

Las enfermedades que van en aumento son sobre todo el VIH/SIDA y otras de 
transm1s1ón sexual debido a que el abuso sexual. el crnto sin protección y con 
vanas pare¡as es un modo de vida. además de ser un sector marginado tanto en 
educación como en 1nformac1on (Jayme. 1995) 

SEXO Y DROGADICCIÓN 

La 1n1c1ac1on sexual en los ninos de la calle se da como parte de la sobrevivencia 
en ésta. al buscar en un compañero a aquél que llene el hueco de¡ado por las 
carencias afectivas de¡adas por la familia Sobre todo por las niñas. un compañero 
es muy importante en su desarrollo emocional y soc10-afect1vo (Ocaña, 2001) 

Funes ( 1984 p 69). menciona que la sexualidad de la calle es una sexualidad 
marginal que ·se asienta sobre la d1f1cultad intelectual de mane¡ar y conceptuar su 
propio mundo interior hay una real 1111pos1b1ildad de comprensión de su s1tuac1ón 
sexual. una 1ncapac1dad de desv1ac10n o de sublirnac1ón de sus tensiones" 

En esta sexualidad se muestran comportamientos sexuales que se basan en ideas 
de la sexualidad trad1c1onal que además les causan tensión al no tener 
1nformac1ón y valores que les permitan as11rnlar los estimulas sexuales que 
cot1d1anamente se les presentan en las calles (0car1a. 2001) 
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El consumo de drogas puede provocar relaciones sexuales que, ademas de no 
ser las mas adecuadas para un buen desarrollo ps1cosexual. en muchas 
ocasiones, dan un embamzo adolescente no deseado. con problemas de salud de 
la mama, defectos f1s1ológícos en el bebé e 1nfecc1ones por enfermedades de 
transmisión sexual, 1nclu1do el VIH/SIDA conv1rt1endose éste en uno de los 
problemas frecuentes en los niños en carrera de la calle. sobre todo en las niñas. 
quienes son las que se enfrentan a los obstaculos de ser madres (Ocaña. 2001) 

No existen datos acerca de cuantos niños de la calle existen infectados de SIDA. 
pero sí es considerada la necesidad de capacitar a los niños para que se enfrenten 
a la enfermedad de acuerdo a sus pos1b1hdades ya que "la misma UNICEF plantea 
que los niños de la calle son especialmente vulnerables a la infección por VIH por 
el uso indebido de drogas o a que otorgan serv1c1os sexuales a cambio de 
alimento. dinero. albergue o 3fecto · ( Jayme 1995 p 82) 

A pesar de las consecuencias. se observa que es poco probable que se atienda 
esta problen1Btica y se se~~uirEu1 mcrenientando en las niorgues niños victimas de 
SIDA 

Por otro lado. en lo que respecta a las ad1cc1ones. ademas de repercutir en la 
salud psíco-sexual e integral de los n11ios. el consumo de sustancias ps1coaclivas. 
constituye un elemento 1nd1spensable en la vida de los niños en carrera de la calle. 
Las muertes por drogas aumentan en nuestro país y sin embargo. también el 
consumo en los niños de la calle ha aumentado. sobre todo de inhalantes y de 
drogas baratas (11111tac1ón de cocaína. mota etc ) y adulteradas. que son las mas 
dañinas (Ocaña. 2001) 

La mult1func1onahdad en el consumo de droga de acuerdo a Lucchini (1998). indica 
que ésta es usada para y con10 

Estrategia de superv1venc1a 
Lúdica 
Provocación. re1v1nd1cac1ón protesta 
Ruptura de 1nt11b1c1ones 
Ritual (1ntegrac1ón de control social} 
Variación de la gama de sensaciones (Vida cotidiana}. 
Hedonista 
F1s1ológica (hambre I frío) 
Identidad (en el aspecto colectivo) 
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PALIATIVOS INSTITUCIONALES 

Casas-hogar, organ1zac1ones. asociaciones. publicas y privadas. laicas o 
religiosas .... Planes, alianzas. programas. iniciativas, proyectos .. Generosos o 
interesados, todos pretenden ayudar a los niños de la calle. Pero pocos son los 
alcances. ¿Por qué? ¿Proyectos mal elaborados? ¿Metas mal definidas?. 
¿Carencia de información y formación? En el D F . existen. por lo menos, 120 
instituciones que atiende. ademas de las del DIF. a niños de la calle o niños 
huérfanos. d1scapac1tados. abandonados. etc Los niños de la calle son refleJO de 
sociedades en crisis no solo económica sino también moral. Como muchos otros 
sectores de la población. han sido victimas de polit1cas clientilistas, dentro de las 
cuales parecen piezas que mueven " su antojo los que pretenden acceder al 
poder o lo pretenden conservar (Av1les y Escarp1t 2001 p 71) 

El problema de los rnños de la cnlle es causado por el baJO nivel de conc1enc1a de 
la t1uman1dad. originado por el propio Cé!p1t;ilis1110 por ello es muy dificil atacar el 
problema de raiz. m1entrns tanto existen pal1at1vos 1nst1tuc1onales que ayudan a 
aliviar mas no a soluc1on¿:ir el problen1a 1ntegrnl. estos son las acciones de las 
llamadas Orgarnzac1ones No c;ubmnamentales (ONG's) y Organismos 
Internacionales que se dedican a 1a ayuda hurnnnttana. coadyuvando en la 
atención del problema de niños dP. la callP. Sin embargo. ésta no es suf1c1ente ni 
tampoco ef1c1ente ya que no existe una coord1nac1ón entrP. tales organisrnos como 
es el caso de la UNICEF y todas las ONG's esto trae corno consecuencia un 
abanico de planes que no se con1plen1entan rn pern11ten el segu1m1ento de los 
programas que son adecuados para resolver dicha problernat1ca desde su origen a 
través de la educación y con ello la elevación de conc1enc1a (J11nénez. 1999) 

De acuerdo a Ocaña (2001 ). algunos de los programas que se llevan a cabo en 
México no son suf1c1entes. ni los meiores pero tratan de ·recuperar" a rnños de la 
calle y también de sustituir en algun grado la débil referencia familiar que ellos 
poseen. algunos de ellos son 

LA GRAN CARRERA BEBE PROYECTO 

El bebé proyecto es una rev1s1ón de la primera experiencia de la Gran Carrera. 
Este proyecto esta basado en la teoria conductual y se cree en una educación 
cuyos términos de la educación deben proponerse de acuerdo a las necesidades 
1nd1v1duales y no sociales 
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La gran carrera responde a las necesidades de la población. tales como la 
inseguridad. la pobreza. la falta de oportunidades para el desarrollo de los ¡óvenes 
y servicios alternativos para los niños de la calle. incluyendo hacer la 
escolarización más atractiva para estos El proyecto pasó por una ardua 
preparación y se le llevó a cabo en Aguascallentes con nir1os que clas1f1caban en 
un 98% de niños en la calle y 2% de niños de la calle. Los varones fueron el 
81 7% y las mu¡eres el 18.3°/., La edad fluctuó entre los 6 y los 14 a11os 

Los papás y los niños fueron informados de la función del proyecto y los 
pormenores. Se involucró a los menores y se trató de involucrar física y 
sentimentalmente a los padres El proyecto se llevó en un tiempo límite de seis 
meses y se aumentaron dos meses más Se lograron avances en las áreas 
educativas. culturales. deportivas y de salud 

Una vez terminado el bebé proyecto se obtuvieron una serie de experiencias que 
se usarán cuando se ponga en marcha en el plano material. el Proyecto de la 
Gran Carrera 

CUMBRE MUNDIAL DE LA INFANCIA 

Esta se realizó en 1991 con el obiet1vo de lograr meiorias substanciales en 
benef1c10 de los n111os de la ciudad El programa rncluia educación, sanearrnento. 
agua potable y atención de manera prioritaria e 1ntens1va a los niños en 
crrcunstanc1as especialmente difíciles 

En lo que respecta a estos ult1111os. el programa contenía 

A F1de1com1so de apoyo a los programas a favor de los niños de la calle y 
prevenir las causas que provocan el fenómeno 

8 Dar alternativas de capacrtacrón con el propósito de ofrecer una pos1b1l1dad 
de rehabil1tac1ón. educación y re1nserc1ón Entre las opciones se encontraron 
la asesoría técnrca y alternativas de colocación dentro de la Industria 
Panrfrcadora (CANAMPA). en el centro de capacrtacrón La Semilla y el taller 
de Joyería instalado en Joaquín Fernández de Lrzardr 

C lnvest1gac1ón sobre el nún1ero de rnños en estas circunstancias en la ciudad 
ll Acciones para combatir la farmacodependencra y el maltrato Secretaria 

General de Desarrollo Social D F 1992 (citado en Ocaña. 2001) 
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PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN A FAVOR DE LA INFANCIA 1995-2CXXl 

Este programa tuvo su base a partir de la cumbre mundial mencionada, tiene 
como objetivo: 

Promover cambios en las condiciones de vida de los menores que trabajan y viven 
en la calle. a través de la participación comunitaria, institucional y familiar, para 
ampliar sus perspectivas de desarrollo a partir de su propio entorno y en un marco 
de respeto a sus derechos Este objetivo se dividió en metas, lineas de acción. 
estrategias, segu1m1ento y evaluación Se promovieron además acciones para 
proteger y tratar de evitar el maltrato infantil 

En la evaluación de 1996 se reportaron avances como: 214 niños en situación de 
calle reintegrados al hogar. 512 canalizados a 1nstituc1ones; 5,716 menores en 
riesgo atendidos 7. 176 becas entregadas y 7.200 despensas entregadas 
(Com1s1ón Nacional a Favor de la Infancia. 1995) 

CASA ALIANZA 

Esta 1nst1tuc1ón surge en 1972 como una 1nst1tuc1ón no lucrativa atendiendo a 
niños que se encuentran en la calle en paises y ciudades como: Nueva York. 
Guatemala. Honduras. Texas. Canadá California. Lousiana. Alaska. Nueva Jersey 
y en México desde 1998 Su nombre s1gnif1ca entre Dios y el Hombre 

Entre sus ob1et1vos esta la rehabil1tac1ón y defensa del niño en la carrera de la 
calle. dar un lugar a los niños de la calle. desde donde dorrrnr. alunentarlos. 
educarlos y procurarles un oficio con el cual. en un futuro. logre satisfacer sus 
necesidades y 111e1orar su calidad de vida al hacer que se revaloricen corno seres 
hurnanos (Centro de Documentación sobre Niños de y en la Calle. 1993) 

Lél casa está abierta para los nir'ios dumnte las 24 horas y está d1v1d1da en cuatro 
p1111c1pales etapas de trobaJO 

Acercarn1ento al 111rlo. los educadores salen a buscarlos a las calles. los 
parques. etc. para convivir con ellos 

2 Centro de Cns1s y Refugio proporcionar servicios de salud. carna limpia. etc. 
Durante los rnornentos en que más lo requiera o solicite el niño 

3 Hogar de trans1c1ón proporcionar a los niños elementos de orientación 
vocacional. para propiciar un cambio en el deseo del niño de estar en la calle 
(la duración aprox1rnada de esta etapa en los niños es de 4 meses) 

4 Hogar Grupal cada t1ogar tiene entre 12 o 14 niños y es el ultimo paso en el 
intento de frenar la carrera del niño a la calle y en general son más bien 
adultos que jóvenes 
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El trabajo para que ingresen por primera vez a la 1nsl!tuc1ón es arduo. ademas de 
que se presentan fugas. sin embargo. una vez que llegan por primera vez 
generalmente regresan A pesm de lo inmenso de In problemática. Casa Alianza 
considera haber logrado rescatar una gran cantidad de ni1ios En México esta 
institución es considerada uno de los principales programa de ayuda. 

En opinión de Loredo ( 1994 ). la s1tuac1ón de niños de la calle, surge como un 
producto mas del nivel extremo de marginación en que viven miles de familias, asi 
como de una compleja red de factores sociales. políticos y económicos que 
afectan a nuestro país 
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APROXIMACIÓN PSICOLÓGICA AL PROBLEMA DE NIÑOS DE LA CALLE 

Lucchini, R. (1996: p. 35), refiere que "los factores mesoscópicos o intermedios. 
tienen que ver ante todo con fenómenos como la urbanización acelerada Y el 
chambismo, el desempleo. las largas distancias entre el lugar de traba¡o. la falta 
de seguridad en los barrios pobres y las penfenas. el abandono escolar y la 
ausencia de formación profesional Estos factores se s1tuan en el medio 1nmed1ato 
del niño. De todos modos. pertenecen a una realidad en la que el niño no puede 
tomar parte como actor social Al contrario de los factores microscópicos, que 
estéin en relación con una realidad en la que el niño esta dtrectarnente 11nplicado" 

A pesar de ello. una gran parte de esos factores es poco conocida y poco 
estudiada Ante todo. se trata de factores externos como la estructura familiar y de 
parentesco. asi corno el sistema de ayuda entre la vec1nd:id. las bandas de barrio. 
los grupos de ntños de la calle los programas de as1stenc1a y el espacio 
construido (hab1téiculo. barrio. calle) Hay <idernás elernenlos internos que 1nc1den 
en las referencias y en las representaciones del nulo Entre estos elen1entos 
internos esta el balance que hace el n1fio de su exper1enc1a famll1ar y de su grado 
de conoc11rnento de la calle 

Las referencias y la experiencia · farntl1a-calle constituyen el nucleo de la 1denl1dad 
ps1cosoc1al del niño Estas dos dtrnens1ones de la 1de1111dad. son el elemento 
central que n1ot1va al nrrlo a echarse a la calle. a per rn¿:mecer en ella un tiempo 
rnas o n1enos largo y a abandonarla Elementos deterrn1nantes con10 la v1olenc1a 
de los padres o la pol1cia. las pnvac1ones matenales y afectivas 1nc1den en el 
balance que el r11ño hace antes de parttr y en el que hace después de pasar un 
t1en1po en la calle Ese balance no puede ser asm11lado solan1ente a un calculo o a 
una rac1onal1zacrón de tipo econo1111co Ton1poco s1gnif1ca que el niño sea 
autónorno a la hora de establecer su propia expenenc1a 

La preparación de Ja pélrl1da. ICJ part1di:J r111snia Ja permanencia en Ja calle. Ja 
allernat1va entre Ja calle y el hogar. Ja ceJlle y la 1nsl1tuc16n de reeducación y los 
abandonos de la calle. la adqu1s1c16n de nuevas capacidades. constituyen Jo que 
se propone llamar Ja carrera de n11'io de li:J calle Estos factores rrncroscóp1cos. asi 
como las d1ferenc1as de edad. dan ortgen a diversas s1tuac1ones en el aspecto 
ps1cológ1co 

Sin embargo. Ja imagen de Jos nu'ios de la calle que manipulan los medios y el 
sistema polittco. las obras de as1stenc1a y Ja justicia de menores. no tienen en 
cuenta la diversidad de situaciones personales de los niños de la calle. Son vistos 
corno s1 formasen un grupo social homogéneo const1tu1do por individuos 
pertectamente intercambiables 
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El carácter extremo de los condicionantes del medio familiar y callejero serian el 
origen de esa homogeneidad y tendrian un efecto de nivelación sobre las 
trayectorias individuales y In identidad de cada niño 

El niño de la calle está de moda pues desde que la prensa se apoderó de dicho 
problema, que está asociado a las condiciones de vida de las capas mas pobres 
de los paises del Tercer Mundo. esos niños son considerados victm1as de la 
rrnseria y de la desorganización familiar. La v1olenc1a y el abandono de los padres. 
la estructura monoparental de la familia. así como los condicionantes de tipo 
malerial serian los factores que explican la presencia de los niños de la calle 

Por otra parte. este problema esta exclusrvamente localizado en los paises del sur 
y se le presenta como un problema bastante reciente 

En lo que concierne al número de nu1os que viven en las calles. la mayoria de las 
cifras que se suelen citar carecen de f1ab11idad Estas cifras varian mucho de una 
fuente a otra Incluso en cada pais y en una n11s1na ciudad las est1rnac1ones 
pueden variar considerablemente Las cifras más recurrente varían entre treinta y 
cien millones de nirios en las calles de las ciudades del Te1cer Mundo 

S1 se considera corno niño "abandonado" a aquél que no tiene rnngún contacto con 
sus padres u otro adulto de la feirn11ia. resulta que el número de niños de la calle 
asimilados a rnños abandonados. esta en general sobrevalueido 

El niño de la calle victima y abandonado existe Es una realidad que no se puede 
negar Hay que denunciar con fuerza la v1olenc1a fis1ca y moral de que es objeto y 
que t11potecan el crec11n1ento armonioso de lrt persona 

En una prm1era aprox1n1ac1ón. se puede decir que un acontec1m1ento es violento s1 
1111p1de el desarrollo armonioso de la persona humana La v1olenc1a 1mp1de la 
aparición de mecanismos que aseguren el equll1brio del sistema psicosoc1al del 
1nd1v1duo. S11npl1ficando. puede decirse que ese equilibrio concierne a la imagen 
que se tiene de si mismo. la cual el 1nd1v1duo va construyendo en función del 
lllf~d10 social en el que evoluciona 

El concepto de uno mismo esta 1nflu1do por el con1unto de 1nteracc1ones sociales 
que t1an marcado la historia personal del 1nd1v1duo Esta constituido por las 
1111ógenes que ésle tiene de si 1111smo cuando reconstruye los datos de su 
experiencia social Es asi como se res1túa en relación a los diferentes contexlos 
1fa11111ia. amigos. escuela. trabajo). pero también en relación a un mundo 
1111'1g1nario o deseado que a veces sustituye el mundo social real 
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Situándose en esos contextos. el individuo se percibe a la vez como objeto Y 
como sujeto. De acuerdo con Rogers 1959 (citado en Price, 1981: p 72. ), "si se 
quieren entender las ideas sobre la génesis de la conducta anormal, hay que 
examinar primero su teoría del desarrollo normal del individuo a partir de la 
infancia" 

Según él. las vivencias del lactante constituyen la totalidad de su realidad. Todo 
lactante tiene acceso a su propio marco interno de referencia; además está dotado 
de una tendencia innata hacia la realización de si mismo. 

Su conducta teleológica es un intento de realizarse en función del mundo que 
percibe Gracias a ello aprende a valorar las experiencias que les ayudan a poner 
en práctica el proceso actualizador As1m1smo aprende a rehuir las experiencias 
desagradables que obstaculizan la real1zac1ón de su potencial biológico y psíquico 

A medida que los niños llevan a cabo el proceso de realización de si mismos. sus 
v1venc1as se van d1ferenc1ando entre si En1p1ezan a sirnbollzar: es decir. a ver su 
comportamiento como una entidad 1ndepend1ente La 1nc1p1ente conciencia de la 
conducta personal y de sus funciones marca el princ1p10 de la experiencia de si 
r111smos corno seres autónornos 

Conforme siguen creciendo e interactuando con la gente. esa experiencia se 
convierte en el concepto del yo. el cual a su vez se transforma en un objeto 
perceptivo que cada uno capta corno agente o receptor (objeto o suieto) de la 
recepción Sus contactos con los ciernas y con las reacciones que suscitan les 
hacen 1uzgarse buenos o malos. inteligentes o def1c1entes 

Junto con la aparición de los conceptos del yo surge la necesidad del aprecio 
pos1t1vo por parte de los otros Evita cualquier afirmación explicita sobre el carácter 
innato o adquirido de d1ct1a necesidad. pero sostiene que se trata de un rasgo 
persistente y general En su op1rnón es una neces1dad .. universal'' 

Los niños suelen sat1sfacerl'1 de forma reciproca Es decir. al satisfacer la 
r!f~ces1dad a1ena tarnbu~n snt1sf;:-1cen In propia No obstélnte. conviene advertir que 
P.Sta necesidad puede 1esultai más fuerte que la de autorealización. Por eso a 
veces los niños buscan con mayor ahinco el aprecio positivo de la gente que las 
r~xµenencias que contnbuirian a la realización de si n11srnos 

Cuando el aprecio pos1t1vo se aplica a uno o a las experiencias relativas al yo. 
recibe el nombre de autoest1mac1ón pos1t1va Esta última es una necesidad 
nprend1da. y el niño llega a valorarse o desvalorarse srn tornar en cuenta la opinión 
que los demás tengan de él 
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Las condiciones de valor aparecen cuando el su¡eto reacciona en forma selectiva 
a las experiencias del yo y las considera mas o menos de estimación positiva S1 
un niño invariablemente obtiene un aprecio absoluto. no habra cond1c1ones de 
valor y percibira su yo en términos de autoest1mac1ón pos1t1va cualquiera que sea 
la v1venc1a externa En este caso mantendra su a¡uste ps1cológ1co 

Pero la realidad es muy diferente siempre existen cond1c1ones de valor, pues 
ningún niño recibe exclus1varnente un aprecio sin reservas Así. se otorga la 
valoración alta a su rendimiento satisfactorio en la escuela y en el ¡uego y una 
valoración ba¡a a su rend1m1ento def1c1ente. se le encomia por "buena conductá' y 
se le desprecia por "mala conducta" El n111o que ha incorporado en su 
personalidad muchas o intensas cond1c1ones de valor sera vulnerable a la 
an1enaza o ansiedad al afrontar experiencias contrnnas a dichas cond1c1ones 

A lo largo de su desarrollo el 1nd1v1duo no cesél de necesitar una autoest11nac1ón 
positiva. pero según se d1¡0 <:intes. ya adquirió cond1c1ones de valor En otras 
palabras. ha aprendido a valorizar c1ert;-1s conductas y expenencras que reciben 
aceptación As1n11sr110 ha aprendido n desvrJlorar aquellas que la gente no aprecia 
o que desaprueba y castiga 

Las personas conservan la neces1dnd de nutoest1mac1ón por lo cual empiezan a 
perc1b1r en forrna selectiva sus experiencias N1egéHl o captan selectivamente las 
v1venc1as contrarias a sus cond1c1ones de valor llegando al extren10 de hacerlas 
parecer verdaderas cond1c1ones de valor De esta d1stors1ón, o percepción 
selectiva, nace una 1ncongruenc1a entre la experiencia real del su¡eto y el concepto 
de su yo 

Maslow 1955 (citado en Pnce. 1981) postula la existencia de una ¡erarquia de 
necesidades en las que las mas bas1cas ocupan la parte inferior A medidn que se 
<-1v;:inza hacia la parte superior de la Jerarquia se encuentra uno con necesidades 
menos indispensables para la vida del hombre Asegura que las necesidades 
superiores sólo entran en acción una vez snt1sfechas las 1nfer1ores 

Supone ademas que todas ellas son LJJ11versales e 1ndepend1entes de las 
1nfluenc1as especificas de cada cullura Considera que genéticamente existe en el 
ser humano una tendencia a ser constructivo y pos1t1vo a Ja que llama "1nst1nto1de" 
para 1nd1car que. s1 bien existe en todo ser humano. no es lo bastante fuerte como 
para ser cumplida a menos que haya cond1c1ones prop1c1as Coloca las 
necesidades f1s1ológ1cas en la parte inferior de la ¡erarquia Ellas son el hambre y 
lci sed 

32 



El segundo lugar en direcciones ascendente lo ocupan las necesidades de 
seguridad. A semejanza de las anteriores. dominan la conducta si no se las 
satisface. Los niños de corta edad presentan las siguientes necesidades, 
protegerse contra ruidos repentinos y caídas. En niños un poco mayores se 
aprecia la necesidad de protegerse contra los desconocidos 

El tercer lugar de la jerarquía lo ocupan las necesidades de pertenencia o amor. 
En general se manifiestan por un anhelo de relaciones cariñosas con la gente. 
Según él, quedan frustradas y su frustración es una causa importante de la 
génesis del ajuste 

El cuarto lo ocupan las necesidades de estimación. que representan el deseo de 
recibir buena valoración con bases sólidas (necesidad de autoestimac1ón y de ser 
respetado} 

Por último cuando todas las anteriores llamadas necesidades por carencia han 
sido suficientemente satisfechas. aparece la necesidad de autoreallzac1ón que 
ocupa el lugar supremo de la jerarquia Las cmacterist1cas de los que se realizan 
a si mismos expuestas antes denotan 1111plic1tamente sus necesidades. entre las 
que se cuentan. espontaneidad. creat1v1dad e interés por los dernas 

Piensa que la sat1sfacc1ón de todas ellas es 1nd1spensable para que el hombre 
goce de salud psiqu1cn En caso contrario se presentan .. cond1c1ones deficitarias·· 
Afirma que se requiere la sat1sfacc1ón de l<>s necesidades para la salud mental por 
vanos motivos 

a} En primer lugar. la salud mental es 1111pos1ble s1 no se atiende antes la 
sat1sfacc1ón de las necesidades 

b} En segundo lugar. unn vez satisfechas las necesidades. la enfermedad puede 
prevenirse 

e) En tercer lugar. el desajuste se supera por medio de la satisfacción de las 
necesidades 

d) Por último, esta seguro de que las personas sanas tienen cubiertas sus 
necesidades 

Tcinto el concepto de Maslow sobre las .. cond1c1ones deficitarias" como el de 
l~ogers sobre las "cond1c1ones de valor ... son un elemento esencial en la hipótesis 
de cómo se origina la conducta anormal Ambos atribuyen la causa de la desdicha 
humana no a los 1nd1v1duos. sino a la sociedad y al proceso de socialización 

Regresando con Lucch1n1 (1998). él menciona que la violencia es lo que irnpide la 
satisfacción de necesidades 
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Toda sociedad tiene una escala de valores a partir de la cual se definen las 
pnondades y también las necesidades individuales y colectivas La satisfacción de 
esas necesidades condiciona estrechamente el desarrollo armonioso de la 
personalidad. Se puede formular así un pnnc1p10 general El arelen decreciente de 
las necesidades en un grupo dado determma los 111veles de v1olenc1a 

En otros términos, mientras más importante es una necesidad para la realización 
de la persona humana. mas violento es el acto que 1111p1de su realización Es 
necesario distinguir diferentes tipos de necesidades en función de la urgencia de 
su satisfacción para el bienestar de la persona Una tipología interesante es la 
presentada por T. Vittach1 1990. (citado por Lucct11ni 1998 p 65). que se inspira en 
la de Maslow, ( 1955) Este autor d1st1ngue cinco categorías de necesidades 
concernientes en particular al nulo 

A las necesidades ligadas a la supervivencia y el mantenimiento de 
la vida aire. alimento. calor. ternura. segundad moral y material. 

B Las necesidades ligadas a la protección de la vida. abngo. 
segundad. higiene. cuidados preventivos de salud 

C Las necesidades ligadas al enriquecimiento de la vida educación. 
respeto de si r111smo. conc1enc1a de su 1dent1dad. sent1m1ento de 
pertenencia 

O Las necesidades de diversión mus1ca ¡uegos. cuentos, imágenes 
1mag1nano 

E Las necesidades ligadas a la realización desarrollo de dones 
innatos. formación profesional adecuada 

En lo que se refiere a los niños de la calle. la sat1sfacc1ón de esas necesidades es 
precaria y no los toca de forma uniforme 

Es importante 1ns1st1r en el t1echo de que el niño de la calle no es sólo una victima 
y totalmente impotente de su medio Es también un actor con estrategias de 
superv1venc1as mult1ples y variadas que utiliza la calle de manera creativa Por otra 
parte. estos niños no viven la calle como una experiencia totalmente negativa para 
ellos Se trata de una experiencia d1vers1f1cada 

Hay que puntualizar que antes de ser un niño de la calle. es un niño abandonado 
no solamente porque no cuenta con los padres sino abandonado 
e111oc1onalrnente El niño llega a la calle después de un largo proceso. 
posiblemente provocado por s1tuac1ones familiares y comurntanas que van 
fomentando un rol marginal o sub111arg1nal que lo acerca a la calle La 
problernat1ca del niño de la calle sólo se ha abordado utilizando modelos de 
as1stenc1a y cuidados médicos de educación y atención ¡urid1ca 
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Sin embargo, la atención al núcleo 1ntrasiquico que ha construido el niño de calle, 
al que se podría llamar núcleo de la calle, es nula. Socialmente y 
psicosocialmente, existen muchos datos pero, cuando se pretende abordar al 
mundo interior, se observa la montaña y no el detalle de la telaraña que es la vida 
intrapsiqu1ca del niño 

No todos los niños de la calle son iguales. pero posiblemente en su núcleo hay 
uno en cada uno de los infantes. un sin fin de traumas. tal vez pequeños o 
grandes. Tienen muchas experiencias traumáticas emocionales que pueden ser 
desde violencia. tocamientos eróticos. no necesanamente v1olac1ones o estrupo. 
sino experiencias muy intensas. muy estimulantes sexualmente, como puede ser 
el ver o el oír a papá y a mama teniendo relaciones sexuales 

Obv1arnente. no es lo n11s1no un niño de seis años que se sale a la calle que un 
púber de doce años o un adolescente de quince Tampoco es lo mismo el niño 
que se fue porque se rnunó la rnarná al que se salló porque el papá era un terrible 
golpeador o era un psicópata y ladrón El s1gn1f1cado de salirse a la calle para ese 
pequerio es diferente s1 se salP. por la perdida de una figura familiar o s1 huye por 
una s1tuac1ón de trastorno de personalidad de uno de los padres por el 
alcohol1s1110 de ambos o la prost1tuc1ón de 1'1 madre. o lo que sea 

En el niño se va forn1ando un cúmulo de traun1as. v1olnc1ón. abuso sexual. 
agresiones. rech8zo soc1<ll y los va guardando. lo que le prop1c1a un deterioro 
rnayor del aparato psiqu1co Pone en n1archa un 111ecan1srno de defensa que le 
penrnte de cierta manera tolerar este tipo de expenenc1as Es como s1 se partiera 
en dos. e111oc1onalrnente hablando. como s1 tapara la parte de ellos relacionada 
con los afectos. con el dolor con la conc1enc1a de su sufnmiento. algo así como. 
estoy siendo violada o violado pero rne va dar 50 pesos· y la parte del dolor y la 
expenencia emocional la niego (Dr Rogelio de León Colaborador del Fideicomiso 
para los nuios de la calle y ad1cc1ones (FINCA). (citado por Aviles y Escarpit 
2001) 
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AUTOCONCEPTO 

Byrne en 1984 (citado por La Rosa 1986: p.24 ). señala que el autoconcepto es la 
percepción que uno tiene de si mismo. específicamente. son las actitudes. 
sentimientos y conocimientos respecto de las propias capacidades, habilidades. 
apariencia y aceptabilidad social Por lo citado. es importante enfatizar que este 
está relacionado con las condiciones en las que se desarrolla el ser humano. 

Asi pues, el autoconcepto. es la imagen mental que el su¡eto tiene de su "yo", de 
lo que le gustaría ser. es decir. ··1a noción interna de si" Este comprende las 
cualidades. los rasgos de la personalidad. las actitudes que incluyen 
pensamientos. senl11nientos y emociones que él tiene sobre si mismo. además de 
la imagen de lo que cree que l<:Js personas piensan a su respecto. de acuerdo al 
trato y valoración de estos elementos. el 1nd1v1duo determina su est11nac1on 

La autoestima es el acto por el cual la persona viene a ser ob¡eto de conoc1m1ento 
para s1 rrnsma: y la autoaceptac1ón 1mpl1ca tener fe en 1'1 propia capacidad para 
enfrentmse a la vida. asumir la responsabilidad de la propia conducta aceptar la 
critica y los elogios de rnanera objetiva. no negar o d1stors1onar los sent11n1entos 
los motivos. las hab1l1dades propias s1110 aceptarlas considerando se uno mismo. 
una persona de valor igual que otras (F1tts. citado en Arnnda. 1987) 

Cabe mencionar que F1tts d1ferenc1a el autoconcepto del autoestima y esta última 
se determina por la realización de otros elementos. el yo fis1co, el ético-moral. el 
personal. el familiar. el soc1<1I. la 1dent1dad. la autoconcepc1ón el comportamiento y 
Id autocrít1ca. 

Así pues la autoest11na. es una actitud pos1t1va o negativa hacia un objeto en 
particular· el s1 n11smo. si una person;:i se conoce a s1 m1srna y está consciente de 
sus cambios. crea su propia escala de valores. desarrolla sus capacidades se 
acepta y se respeta. ésta seri'l pos1t1va por el contrario s1 una persona no se 
conoce. el concepto de s1 rrnsmo es pobre. no se acepta 111 se respeta. entonces 
esta será baja o bien d1stors1on<Jd;:i 

La autoestima tiene 1111portanc1a capital para un buen ajuste psicológico. la 
fel1c1dad personal y el func1onam1ento efrcaz en niños y adultos 

Muchos niños tienen por lo general una elevada idea de si mismos y confían en 
sus capacidades para alcanzar metas. su capacidad académica y sus relaciones 
con sus padres o iguales 
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Los ninos que tienen conceptos generales elevados de si mismos abordan las 
tareas y a otras personas con la expectativa de tener éxito y ser bien recibidos; por 
consiguiente, siguen sus propios JU1c1os. expresan sus conv1cc1ones y se atreven a 
considerar ideas novedosas Los niños que carecen en general de confianza en si 
mismo tienden a mostrarse temerosos de expresar ideas poco comunes y evitan 
llamar la atención, lo que establece una 1dent1dad consigo mismo 

Cooley 1968; James 1968; Mead 1934. Rogers 1950. 1952. 1972. 1980, (citados 
por La Rosa 1986; pp. 14, 15). al hablar del autoconcepto consideran diversos 
factores que determinan la formación de éste ya sea pos1t1vo o negativo; estos 
son: Lenguaje, retroalimentación social, éxitos y fracasos personales. 
comparac1ones, valoración y atnbuc1ones 

El concepto que tiene de si misma una persona determina en gran medida sus 
pensamientos, sent1m1entos y conducta Por lo tanto. está estrechamente 
relacionado con su personal1dacl su salud mental y en general. con su adaptación 
a las condiciones que le roclean 

El autoconcepto se refiere a la v1s1ón interior y personal que tiene el individuo 
sobre sus ideas. sent1m1entos. creencias. valores. y convicc1ones, así como de sus 
concepciones sobre el pasado el presente y el futuro Esta abarca las 
propiedades de su cuerpo las cualidades de su mente y sus caracteristicas 
personales Es decir. se refiere a la persona total del 1nd1v1duo 

El autoconcepto (o el si mismo). desempeña un papel primordial en nuestra 
conc1enc1a. nuestra personalidad y en nuestro organismo Allport ( 1975). considera 
que es el nucleo de el ser. el cual algunas veces. parece desvanecerse 
completamente. de modo que nada le recuerda su existencia 

Así mismo, señala que el primer criterio ele ex1stenc1a personal y de la identidad 
radica, en el sentido del s1 mismo. esto es en el autoconcepto 

El niño al comienzo de su vida. 110 se eta cuenta de s1 mismo como tal. no separa 
el yo del resto del mundo y ésta separación es precisamente el eje de su vida 
ulterior La conc1enc1a y la conc1enc1a del s1 rn1srno. no son la misma cosa. ni para 
el niño ni para el adulto 

La conciencia de si mismo. es una adqu1s1ción que se realiza gradualmente 
durante los cinco o seis primeros años de su vida; ésta adquisición avanza más 
rápidamente con el inicio del lenguaje en el segundo año de vida. Aunque es un 
proceso gradual. se trata del desarrollo más importante en toda la vida de una 
persona. 
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Parafraseando a Enkson (1970), es posible decir que la identidad es un proceso 
que se manifiesta a través de la as1m1lac1ón mutua y exitosa de todas las 
identificaciones sucesivas de aquellos años temprnnos del 111ño La formación de 
la identidad depende del desarrollo del yo y éste esta vinculado con el nucleo de 
su cultura comunitaria. En el curso de los tres prnneros años de vida. se 
desarrollan gradualmente otros dos aspectos El sentido de continua 1dent1dad y la 
estimación de sí mismo (amor propio) 

Así. en la edad escolar de los seis a los doce años. el 111ño se percata de lo qué se 
espera de él. Aprende a pasar de una costumbre a otra. pero le es importante 
incorporar de algun modo ambos mundos en su propio ser Forma una imagen de 
sí mismo, en la que se siente seguro. porque se adapta a las formas del grupo Al 
tiempo. va desarrollando su vida intelectual y se da cuenta de que posee una 
capacidad racional. que le permite enfrentarse con los problemas 

Enfatizando, la conc1enc1a de si mismo es una adqu1s1c1ón que se realiza 
gradualmente durante los cinco o seis primeros éulos de vida, ésta avanza 
rap1damente con el inicio del lenguaje en el sequndo afio Aunque es un proceso 
gradual. se trata del desarrollo mas 1111portante en tocfa la vida de una persona 

Concluyendo. la 1dent1dad es un sent11111ento de bienestar ps1cosoc1al. sus 
concom1tanc1as mas obvias son un sent11111ento de saber a dónde se va y una 
segundad 1ntenor durante la busqueda constante de si n11smo. éste se apoya en 
algunos elementos que son los roles ps1cosexuales. el autoconcepto y la 
autoestima 

Probablemente. el sentido del yo corporal sea el prnner aspecto de s1 mismo que 
se desarrolla. puesto que él es la parte mas sensible y tangible y aquello con lo 
que tiene acceso 1nrned1atamente. en vista de que el 111ño recibe una continua 
comente de sensaciones organicas. procedentes de sus órganos internos. Este 
sentido de yo corporal, se reforma y desarrolla no solamente a partir de 
sensaciones organicas repetidas. sino también despertado por las frustraciones 
procedentes del exterior. 

Alqunos factores que influyen en el autoconcepto son 

1 Estructura corporal: A través de ésta. se da cuenta el individuo de la proporción 
r1<> su cuerpo, mismo que va a generar una actitud hacia si mismo y hacia la gente 
que lo rodea. 

;2 Defecto físico: Las imperfecciones no afectan en si mismo al autoconcepto. son 
111;.;s bien las frustraciones y los resent1m1entos que se sufren a razón de éste 
d<>fecto 

38 



3. Condición física: El estado de salud afecta a la apariencia personal. como la 
disposición anémica y como consecuencia al autoconcepto. 

4. Vestimenta- Las prendas de vestir implican un símbolo de status teniendo así. 
un efecto sobre el autoconcepto, como una parte de la apariencia llegando a 
afectar la adaptación socml o el rechazo, pues con base en esto, podría aumentar 
la confianza en sí mismo 

5. Nombres y apodos De la forma en que los acepte. será como podrá causar o 
no efecto sobre el autoconcepto. Cuando el individuo acepta su nombre y le gusta. 
cree gozar de aceptación en su grupo social, incrementándose la autoconf1anza. 

6. Inteligencia S1 una persona es incapaz de cumplir con una tarea, es probable 
que presente 1nadecuac1ón e inferioridad o viceversa 

7. Patrones culturales Cada cultura. tiene su propio patrón para la conducta de 
sus miembros. esperando que cada 1nd1viduo desarrolle su patrón de 
personalidad, s1 rehusa aceptar los valores del grupo, se convierte en inadaptado 
cultural, siendo mayor la desaprobación social y más perjudicado resultará su 
autoconcepto 

8 Influencias familiares Las actitudes y conductas de los padres, dirán la forma a 
la personalidad de los hlJOS dependiendo de sus reacciones. los cuales 
repercutirán en el autoconcepto. provocando segundad o inseguridad (Hurlock. 
1980) 

El autoconcepto se desarrolla a través de las sucesivas etapas de la infancia. 
como una interacción del sujeto con los modelos sociales del medio ambiente. 
principalmente con la familia La importancia de conocer este desarrollo radica en 
que ello posibilitará el entend11n1ento del autoconcepto de una persona 

·La socialización es el proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de 
una comunidad humana y a 1ntenozar los valores y roles de la sociedad en que 
hemos nacido y habremos ele v1v1r°' (Keller 1992 p 78) 

Dentro de los teóricos de la Ps1cologia Social. uno que logra conjuntar dos de las 
concepciones teóricas respecto al tema citado en párrafos anteriores. es Mead 1954. 
(citado por Alcántara 1996 p 51 ). dentro del 1nteraccionismo simbólico, menciona 
que el autoconcepto surge sólo de la interacción con otros y refleja las 
características. expectativas y evaluaciones que otras personas dan a la persona. 
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Por ejemplo, en la Teoria de Campo de Lew1n en 1951 (citado por F1scher 1990. pp 
27-28), la idea de campo se basa en el pnnc1p10 de 1nterdependenc1a existente entre 
la persona y su entorno, pero no hay que reducir el concepto de entorno a los 
elementos fis1cos sino que de acuerdo a el. "un campo es el entorno psicológico. es 
decir tal como existe para el 1nd1v1duo. se refiere a los procesos mentales que le 
estructuran para constituir un campo topológico. es decir. un espacio mental formado 
por valores que determinan las conductas dentro de un entorno" Por lo cual es 
importante considerar el concepto que el su¡eto tiene sobre su ambiente para poder 
establecer su comportamiento y darle dirección al mismo 

De acuerdo a la Teoria de Campo. las fuerzas que actuan sobre un su¡eto pueden 
ser impuestas. asi como refle¡ar directamente las necesidades de esa persona 
(citado por Deutsch y Krauss 1992 p 54) 

Es fundamental precisar que la naturaleza de la respuesta a los estímulos y/o al 
ob¡eto, esta determinada por la f1nal1dad del ¡u1c10 y por el contexto en que se situa 
(citado por Moscov1c1 1975 p 183) 

L1ndgren ( 1978). en su texto Introducción a la Psicología Social, menciona que los 
acontec11rnentos más importantes de la vida suelen ocurrir en la 1nteracc1ón que se 
establece entre nosotros y otros 1nd1v1duos (citado en L1ndgren 1978 p 22) 

En la 1nteracc1ón del sujeto con otros. se dan una serie de en1oc1ones y sentm11entos 
que un sistema social circulan por medio de la comunicación. lo que lleva a que la 
forrnac1ón de valores y la expresión de afectos se de por medio del poder que 
poseen ciertas opiniones Esto prop1c1a que suietos con relaciones pos1t1vas tiendan 
a modelar su conducta entre si buscRndo parecerse 

Fest1nger 1954 (citado por Oeutsch y Krauss 1992 p 66) afirma que cuando el 
1nd1v1duo al no estar seguro de lo que realiza u opina. requiere de la opinión de sus 
compañeros para saber s1 sus aprec1ac1ones son exactas y s1 son aceptadas en el 
grupo en que se ubican. es decir en func1on de otros evalúan su conducta y asi la 
aiustan a las norn1as de su arnb1ente 

Al considerar a la sociedad como una totalidad de estructuras sociales y culturales 
1ndepend1entes. ya que los seres humanos no actuan de acuerdo a sus propias 
dec1s1ones 1nd1v1duales. sino ba¡o 1nfluenc1as culturales e h1stóncas y segun los 
deseos y expectativas de la comunidad en la que viven (Correll, 1981 ). 

Es por todo lo referido entonces. ¿los niiios de la calle tienen un autoconcepto 
devaluado en comparación a los n11'ios en la calle?. ¿el tiempo de estar en la calle es 
filctor para que se tenga un me¡or autoconcepto? 
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NORMAS SOCIALES EN NIÑOS DE LA CALLE 

Es indudable que el ser humano es social por naturaleza y que las cond1c1ones en 
que se desenvuelve determinan en gran medida su comportamiento. Cuando nace. 
depende completamente de los seres que lo rodean. básicamente su madre. 
posteriormente del entorno en el cual se va 1ntroduc1endo y del que se va 
empapando poco a poco. tales como. el resto de sus familiares. guarderia. escuela. 
grupos deportivos. clubs. etcetera. es decir las condiciones sociales moldean a los 
individuos "Y ello debido a que el hombre está en su ontogénes1s 1ntegramente 
sometido al determinismo social que lo conforma. de una manera que escapa a su 
control .Asimila estos elementos de una manera tan orgánica que aun cuando más 
tarde se de cuenta de su génesis y de su relat1v1dad. no alcanza en general. a 
escapar en formél def1n1t1va de su acción Hélsta la sens1b1l1dad musical o ta 
percepción plástica. o más aun. el gusto literario. se forman de esta mélnera y el 
hecho de que el hombre tome más tarde conc1enc18 de ello en nada cambia la 
situación" (Sh<Jff 1979 70) 

La pnrnera estructLJrél soc1al1zadorél y de 1nteracc1án es la fan11lla. para el rnrio. esta 
cumple funciones de tipo económico afectivo religioso. de protección y de 
identificación del menor y con otras personas corno los maestros. amigos. 
compañeros de escuela. ti os. primos abuelos. etc.. los cuales también 
contrrbu1rán <JI desarrollo y form<Jc1ón de la personalidad. cuando esta se ve 
afectada por aspectos económicos. des1ntegrac1ón. m1grac1ón etc se produce una 
1nsat1sfacc1ón tanto en l<Js necesidades bi'is1cas (v1v1enda comida. vestido. etc). 
corno en las de tipo afectivo. poniendo en peligro su unidad 

Es en este ámbito donde el niño estructura las redes de relaciones prrrnarias que 
le permitirán construir su 1dent1d<Jd Est<is se constituyen a partir de un fino te11do 
de estimulas y mensa1es transm1t1dos a través de las diversas expresiones de 
afecto y cuidados que generan en el n1río el sentuniento de ser unportante y 
deseado por otros. asi desarrollo el sentido de pertenencia a ese grupo primario 

Así pues. ésta representa el prirner espacio de contención afectiva lugar donde el 
niño a través de la rel<Jc1ón con sus padres y principalmente con su madre es 
preparado para la vida Cu<Jndo la esc<isez de recursos de la familia traspasa el 
limite de lo econórrnco e invade el de las relaciones afectivas farrnllares. la 
posib1l1dad de contención. pertenencia e 1dent1f1cación se pierde En estas 
circunstancias la calle comienza a ofrecer una nueva alternativa de v1dff "la magia 
de la calle es que esta corresponde. hay un ritmo aunque a un alto nesgo y costo" 
(Barre1ro. 1993 p 32) 
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En todas y cada una de las sociedades del mundo. la primera .. relación" con la 
que se tiene contacto es la figura materna. Esta primer figura se inscribe en un 
circulo donde se adoptan los pruneros valores morales y se conocen las 
demostraciones de afecto En la familia se contrastan. una serie de sucesos en los 
que el niño sin querer esta inmerso y es parte activa. directa o 1nd1rectamente 

Entendiendo a la familia como grupo social es posible establecer la influencia de 
ciertos procesos como el de 1ntroyección, el cual se refiere al mecanismo por el 
cual los individuos incorporan prototipos. actitudes. formas de acción y 
pensamiento que no les pertenecen. por e¡emplo. en los niños de la calle mientras 
mas pequeños sean mas fac1lmente 1ntroyectaran valores que qu1zas no sean los 
mas adecuados (robar. mentir. etc ). la repercusión consiste en que cuando se 
1ntroyectan valores a esta edad no se d1scnm1na y les cuesta traba¡o d1st1ngu1r 
entre lo que realmente sienten y quieren. esto se puede observar cuando un niño 
de la calle para pertenecer a la ·banda· y no ·sentirse menos· recurre a una sene 
de conductas como el robo. la que no estaba acostumbrado o simplemente es 
algo que no salia hacer. sin embargo. ésta act1v1dad se convertir.3 en un valor 
propio del grupo o de la ·banda como forma de vida y de relación con sus 
con1pañeros 

Al 1111c1arse la adolescencta a muctios Jóvenes les puede resultar d1fíc1I adoptar sin 
ob¡ec1ón las creencias sociales. polit1cas o religiosas del qrupo soc1allzante Debe 
llevar a cabo una selección constante pues no Lm1cE"irnente carnb1a él sino 
también su mundo social y sus relaciones. se enfrenta a 111LJlt1ples pos1b1l1dades 
acerca de como vivir. pudiendo adoptar solamente una forn1a n la vez Los Jóvenes 
se encuentran 1nfluenc1ados por una sene de valores que les resultan confusos 
Sus pares pueden presionarlos para aceptar valores completamente opuestos a 
los propuestos por su grupo soc1al1zante El conoc1m1ento de los patrones rnorales 
no garantiza la adqu1s1c1ón de una conc1enc1a efectiva ( Conger 1980 pp 38-48 
52-60 y 66-74) 

Rokeach 1979 (citado por Ita 1996 p 16). establece que la 11nportanc1'1 que le 
otorga la ps1cologia social al estudio de los véllores. reside en que éstos 
detern11nan actitudes. JU1c1os. elecciones. atnbuc1ones y acciones por lo que tienen 
11nportantes consecuencias en las cognic1ones y en la conducta social. es 
indudable que existe una estrecha relación entre lo que el ser t1umano desea y las 
presiones de arnb1ente en el cual se encuentra 

Los valores son ¡u1c1os que van a dar d1recc1onal1dad al comportamiento. a 
menudo suele ser s1nón11110 de creencias personales en especial las relativas a lo 
·bueno· lo ·1usto" y lo ·malo ademas tienen que ver con las relaciones 
interpersonales y la comun1célc1ón de actitudes que son trasmitidas y aprendidas 
Los valores que se propagan l1ene11 que ver con el respeto. la solidaridad, la 
1ust1c1a la 1esponsab1lldad. el amor etc 
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Los valores de los niños de la calle no son malos s1rnplernente son distintos. En 
cuanto los nuios de la calle al abandonar sus hogares procuran subsistir, es decir, 
mantienen relaciones en las cuales sus necesidades son cubiertas de una u otra 
forma: algunos trabaian, otros roban 

Sin embargo, lo pertinente sera revisar ese modo de vida en el sentido de que en 
este medio -la calle-, sus relaciones. sus Juicios, sus percepciones y sus valores 
son otros. Los niños que tienen una carencia de afecto. van obteniendo una 
deforrnac1ón social. de manera que pierde el tacto. la delicadeza, ta confianza, el 
cuidado y un comportamiento social aceptado 

Según Th1baut y Kelly ( 1959. citado por Nap1er. 1988 p 115) , Ja base para Ja 
formación y el rnante111rn1ento de las relaciones interpersonales es Ja obtención en 
sus integrantes de resultados satisfactorios y la 1nex1stenc1a de alternativas. o sea, 
el rnanten1n11ento de una relación interpersonal sería una resultante de la 
capacidad de las personas para producirse rnutuarnente resultados favorables. 
Esto responde a la teoria de Costo-Benef1c10. que explica Ja 1nteracc1ón social en 
sus "resultados·· Las recon1pensas rec1b1das y los gastos que incurre cada uno en 
1nteracc1ón. empleado el terr111no ~Jé111anc1as en lugar de resultados Los autores 
suponen que es improbable que un comportamiento social se repita a menos que 
sus recon1pensas excedan sus g;:Jstos 

Esto en el nuio de la calle se trasmite en una solidaridad con la banda o en el 
grupo al que primero recurre. considerando sus valores que les conducen en Ja 
vida y que propone corno 1de<>les se encuentra en prrmer Jugar el de Ja 
sobrev1venc1a. Je sigue el valor de Ja segundad de grupo en algún problema, otro 
seria Ja libertad ya que ha aprendido a vivir sin obedecer a nada ni a nadie, 
solamente a sus propios impulsos los cuales reditúan benef1c1os personales y de 
grupo 

Entre los nuios de Ja calle las relaciones amorosas y afectivas son muy 
ambivalentes. van del amor al odio El afecto y Ja solidaridad las permea 
ampliamente s111 embargo en la conv1venc1a diana Jos pleitos y Ja agresividad 
abundan. cada uno defiende su pos1c1ón en la banda mediante Ja agresión, 
cualquier cosa se realiza con actitudes autoritarias. imponentes logrando una 
pos1c1ón 1ntirn1dante a los ciernas por medio de Jos insultos o golpeandolos. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

La investigaciones, experiencia clínica y observaciones de Díaz-Guerrero (1967 
1971. 1976, 1979, Díaz-Guerrero. 1982). coinciden profundamente con las 
categorías adscritas a la sociabilidad en sus formas afiliativa. expresiva y de 
accesibilidad (citado por La Rosa 1986- pp 169. 170) 

Díaz-Guerrero ( 1994. p 17). define a la categoría af1llat1va como. "la 11nportanc1a 
que le da el individuo a las relaciones afectuosas entre las personas. le gusta 
complacer a los demas. dar y recibir cariño ser serv1c1al". como se observa la 
característica principal de esta es que el ind1v1duo se comporte como debe ser en 
todél ocasión 

Ciertos grupos pueden ser conocidos por sus altas normas en relación con 
cualidades requeridas para ser aceptado corno integrante Deben ser compartidas 
por todos los 1ntegr<1ntes del grupo. la desv1ac1ón de estas y del rend1m1ento 
esperado. ya sea por arriba o por debajo. es desaprobada por los integrantes y 
establecen maneras de asegurar la conforrrndad de las mismas S1 un integrante no 
se amolda es rechazado 

En algunos casos el fracaso en mantener las normas del grupo resulta de la 
def1c1ente def1111c16n de las normas m1srnas Mas frecuentemente. se debe a que los 
1nd1v1duos no estón enterados rü=.:o las norn1éls o que no las cornprenden 

Por lo general. cuanto n1.3s se aproxima un 1nd1v1duo a vivir en conformidad con las 
normas del grupo. tanto rnás alto ser.:i el status del 1nd1v1duo dentro del grupo. y su 
sentido de sat1sf8cc1ón con su vinculo. esto conduce <JI Control Social. que se refiere 
n los n1ed1os por los cuales el grupo asegura lél conformidad con las expectaciones 
de sus integrantes 

Este puede asurn1r la forn1;c1 rJe recompensas a los 1n1en1bros del grupo por llenar las 
normas establecidas. tales rccampenséls pueden inclu1f el reconoc1m1ento ante el 
grupo. la elección para alriuna func1on. el otrogamtento de un determinado status o la 
entrega de algún otro reco11oc1r111e11to tangible tal como un d1st1nt1vo Otras 
recompensas son rnenos rnater1ales. tales corno la de ser aceptado por el grupo. un 
sent11111ento de respuesta por parte de otros integrantes ciel grupo, una sonrisa, una 
palabra una palmada en la espalda etc 

También puede tornar la forma de sensaciones. la censura. el ridículo, el rechazo, la 
privación de status. la perdida de ciertos pr1v1leg1os o actos físicos reales contra los 
transgresores. son eiernplos de este tipo de control 

La ef1cac1a de los controles sobre cualquier integrante esta relacionada directamente 
con la 1rnportanc1a asignada por el rrnernbro a la conservación de su calidad de 
integrante y su status en el grupo 
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En muchos casos la conducta que se desvía de las normas del grupo puede ser 
comprendida si se reconoce que los miembros en un grupo especifico también son 
integrantes de muchos otros grupos que también tienen normas. es por ello que lo 
af1alitivo se refiere al comportamiento social adecuado del sujeto. 

Para poder establecer una conceptualización respecto a la categoría de 
expresividad habrá que considerar detenidamente lo expuesto por Diaz-Guerrero 
( 1994 p 48), "la realidad interpersonal es fluida porque yo estoy en ella y soy 
capaz de modificarla. es capaz de proveer intima satisfacción humana para 
los interlocutores. .y son espontáneas y mucho más a menudo acciones 
libres .atesoran un variado y agradable contenido emotivo". de una manera 
muy precisa esta se refiere a la comunicación o expresión del individuo en el 
medio social 

Se puede pensar en la comunicación corno un proceso mediante el cual se 
transmiten ideas. sent1m1entos o creencias en otros Aunque por lo general se 
representa mentalmente la comunicación en función de la palabra o del lenguaje. 
también se comunica por representaciones visuales. gestos e 1m1tac1ones Sin 
embargo. el lenguaJS constituye la forma principal de la 1nteracc1ón social entre los 
seres hurnanos Por este rnedio se aprende a conocer personas. compartir 
experiencias. ideas. sent11nienlos y creencias 

En los grupos es particularmente importante que cada integrante del rrnsmo se 
cerciore de que se esta co111Ln11c¡u1do con todos los otros 1n1e1nbros Los miembros 
del grupo tienden a sentirse de¡ados a un lado e inseguros de si mismos cuando no 
tienen comunicación en ambos sentidos Un integrante del grupo esta más a gusto 
cuando siente que tiene acceso a toda la 1nformac1ón Asi pues. la dimensión 
expresiva finalmente esta sustentada en la pos1b1l1dad de manisfestar toda emoción 
sent11111ento que cause comodidad e 1ncornod1dad 

F1nalinente. cuando se habln de acces1b11idad. se hace referencia a la 
car;:icterist1cas que pos1bll1tan el acercarn1ento de los den1ás ya que se puede 
contnr con su comprensión. a lo cué!I La Rosa ( 1986 p 170). dice que esta 
cateqoria se define cuando. ··un 1nd1v1duo que produce muy buena impresión en 
ICJs µersonas es un su¡eto accesible·· es una habilidad se puede considerar como la 
aptitud para emplear eficazmente los conoc1m1entos propios. es desarrollada o 
adquirida El conocimiento a que se refiere en este caso. es al de las relaciones 
humanas. relacionarse con gente y llevarse bren con ella 

Se pueden enseriar ciertos pnnc1pros y aptitudes específicos para las relacrones 
liumanas en un tiempo relativamente corto. de manera que los individuos puedan 
e¡ercer rápidamente algunas funciones con un grado de pencra relativamente allo. 
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Todo esto lleva a que el individuo tenga una identidad que se construye y define 
en un constante juego entre el individuo y su entorno. es por esto que la d11nensión 
social hace referencia a la importancia de las relaciones que se mantienen con los 
familiares, amigos. compañeros y otras personas con las que interactúa 
s1stematicamente o eventualmente. éstas pueden ser fuentes de alegría y 
satisfacción. pero a su vez tamb1en de tristeza. entendiendo el contenido la 
situación y tono que caracteriza a la relación 

El "senturnento del nos" o la identidad en un grupo comprende un vinculo común. 
una simpatía comém. y una conciencia definida de estar unidos de alguna manera 

Se hace referencia a veces a esta fuerza en términos de solidaridad o moral de 
grupo. Los 1nd1viduos sienten una preocupación común. un 1nteres en lo que sucede 
a los integrantes del grupo y al grupo como totalidad. el 1nd1v1duo siente que 
pertenece al grupo. que es parte de este. y que tiene 1nteres común con él 

La 1dent1dad. es gran parte emocional y. por cons1gu1ente. a menudo dificil de 
explicar sobre bases racionales S1 bien puede basarse sobre los ideales. la f1losofia 
o los ob¡et1vos del grupo. puede formarse igualmente alrededor de sent11111entos 
hacia ciertos 1nd1v1duos Tarnb1én puede 1nclu1r experiencias pasadas con el grupo o 
tal vez algún s1g111f1cado que el grupo tiene para el 1nd1v1cluo Cualquiera de estos 
factores o todos ellos. pueden combinarse de cualquier manera para producir el 
sent11rnento de 1dent1dad entre un integrante y su grupo 

Esto lleva a que la cohesión es. "la atracción de los miembros l1ac1a el grupo 
conforme aumenta el atractivo. se incrementa la cohes1ón"(Nap1er 1988 p 78). es 
decir. que cuando los miembros del grupo se sienten atraídos hacia él existe un 
compromiso que los hace desempe1iarse de me¡or manera escuchar a tos demas y 
part1c1par con todos y cada uno para obtener un benef1c10 común 

Fest1nger y Th1baut. 1951 y Jav1s 1971. definen de la s1gu1ente manera un grupo 
cotles1vo 

"Un grupo cohesivo es aquel en el que sus miembros satisfacen sus 
necesidades o aquel en el que desean permanecer por alguna otra razón" 
Cuanto mas cohesivo sea et grupo mayor sera la probabilidad de que los 
miembros se conformen a sus normas. y mayor aún la presión que los 
miembros e¡ercen para que los demas se sometan (citados por Nap1er 1988 
p 120) 

F est1nger ( 1954 ). menciona que la cohesión de un grupo. es. "la resultante de todas 
las fuerzas que actúan sobre los miembros para que permanezcan en el grupo". el 
mismo menciona que se ha igualado el término cohesión con atracción de grupo y se 
ha crnnc1d1do en que la cohesión de grupo se refiere al grado en que los miembros 
de un grupo desean permanecer en el 
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Lo anterior permite vislumbrar que los miembros de un grupo sumamente cohesivo. 
en contraste con uno de más bajo nivel de cohesión se preocupan más de su 
pertenencia al grupo y por consiguiente, están más motivados para contribuir al 
bienestar del grupo, a lograr los objetivos de éste y a participar en las actividades del 
mismo 

Es decir. la cohesión contribuye a la potencia y vitalidad de un grupo y aumenta la 
significación de la membrecia para quienes pertenecen a él Es importante destacar 
que se le ha atribuido a la cohesión grupal una influencia sobre una amplia gama de 
act1v1dades del grupo. pero tal vez su efecto más significativo resida en el 
mantenimiento del grupo 

Para precisar esto. es necesario definir el concepto norma, esta es "una regla 
explicita o implic1ta que impone de forma más o menos pregnante un modo 
organizado de conductn soc1nl. se presenta corno un conjunto de valores 
ampliamente dominante y seguido en una determinada sociedad; solicita una 
adhesión e 1mpl1ca sanciones. dentro de un campo de interacciones complejas" 
(citado por L1ndgren 1978 p G4) 

La norma es un JUICIO que designa valores a lo que se refiere, es especifico. su no
observac16n produce sancrones y busca engendrar un1form1dad 

Las normas tienen como función (F1scher 1990 p G5) 

La reducción de A111b1guedad Se refiere a consolidar las posiciones de 
los 1nd1v1duos mediante un sistema de seguridad que les permite 
dominar meJor la realidad 
Ev1tac1ón del Conflicto De acue1do a Moscovici (1972). éste se da 
mediante un 1uego de negoc1ac1ones de las respectivas estimaciones 
que conducen a concesiones reciprocas 
Proceso de Negoc1ac1ón Se da en función a la aceptación del 
denominador cornlu1 rnas pequeño 

Se agrega a lo anterior unil cuarta función (Morales. 1994 p 629) 

Marco de Referencia En donde lils respuestas de uno influyen en los 
JUICIOS del otro sobre sus JU1c1os para definir un marco de referencia que 
el SUJeto hace suyo sin darse cuenta de ello, así pues los juicios 
posteriores son influidos por su marco de referencia 

Esto permite comprender la u111form1dad generalizada que existe en la sociedad; los 
1nd1v1duos en las s1tuac1ones. localizan las reglas que rigen los comportamientos y 
las asimilan para fac1litm sus relaciones sociales 
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Las formas de organización social han desarrollado conceptos morales que 
expresan los estándares ba10 los cuales se regula toda práctica y relación entre las 
personas que la componen. 

Asi pues. las cond1c1ones de vida son fundamentales para considerar el surgimiento. 
mantenimiento y descripción de normas que regulan el comportamiento de los 
suietos. por ello el modo de vida es un aspecto fundamental a analizar en el 
desarrollo de patrones conductuales. 

Para Predvenchni ( 1985 p 115) ... el concepto de modo de vida encierra la conexión 
de los factores ideológicos en su manifestación ps1cosoc1al y mediante la 
propaganda del modo de vida se transforma la 1nic1at1va de comportamiento 
1nd1spensable para organizar dicha 1nic1ativa" y sus caracterist1cas son 

1 } D1stribuc1ón y particularidad de manifestaciones de la 1nic1at1va social del 
1nd1v1duo y del grupo 
2) Las necesidades. valores e 1nteracc1ones que se concretan y que operan 
como motivos reguladores de la conducta y de la act1v1dad 
3) Hábitos y coslumbres corno normas sociales tip1cas de las relaciones entre 
los seres humanos que se van formando en el proceso de producción. de la 
vida polit1ca y de la vida cot1d1ana 

Está vinculado con el sistema de necesidades con los valores. moral e ideología y 
con los intereses sociales concretos que actúan corno n1ot1vos y reguladores 
sociales de la act1v1dad y de la conduct<'I 

Los factores ps1cosoc1ales son elernentos. circunstancias e 1nfluenc1as 
pertenecientes o relativas al estado cultural de una sociedad o grupo social que 
contribuyen a producir un resultado corno es la 1deologia. cornportarniento y 
actitudes que determinan su pertenencia del 1nd1v1duo en su sociedad (R1tzer 
1993) 

Ba10 esta breve expl1cac1ón. es pertinente hablar de algunas de las primeras teorías 
ps1cológ1cas. que daban expl1cac1ón acerca de la fonnac1ón de los acontecimientos 
en las relaciones interpersonales. la primera es la Ps1cologia Ingenua de He1der 
( 1958) la cual trata de explicar las causas ps1cológ1cas que se recuperan todos los 
dias en las relaciones interpersonales (citado por Fischer. 1990 p 102) 

Por su parte la Teoria de la Covarianza de Kelly ( 1967). estipula que la conducta SP. 
puede explicar a través del hecho de que un factor (evento}. varia con el con1unto de 
crilerios (citado por F1scher. 1990 p 102) 
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Por último. la Teoría de la Inferencia Correspondiente de Jones y Davis (1965). dice 
que a la conducta de un individuo se le atribuye una intención a partir de un sólo 
comportamiento o rasgo particular. (citado por F1scher. 1990 p 104) 

Ahora bien. ¿Cómo es que se consolidan las conductas en niños de la calle?, la 
posible respuesta a esta interrogante está en entender qué son los valores y de 
acuerdo a González ( 1984 ). el niño de la calle desarrolla un sentido de los valores 
sociales diferente a como normalmente debe ocurrir a través del proceso de 
1dentif1cac1ón (citado por Aldeco. 1990 p 102) 

Los valores se integran mediante la reflexión. la 1nteracc1ón con el medio y la práctica 
social, 1unto con el desarrollo de las capacidades cognoscitivas. la personalidad y las 
destrezas operativas que perrrnten interactuar con el medio La práctica social es el 
espacio de relaciones donde se constituyen los vincules requeridos para producir y 
reproducir la cultura 

Magg1 et al (1998 p 38). explican que las normas morales son normas internas. que 
apelan a la conc1enc1a del 1nd1v1duo. son unilaterales. nadie exige su cumplimiento: 
no son coercibles. se acatan espontáneamente y son autónomas ya que cada quien 
determina lo que se debe hacer Los valores cubren tres d1mens1ones fundamentales 
para el hombre 

De superv1venc1a Tienen que ver con las n1ot1vac1ones pr1manas de cracter 
b1ológ1co 
Cultural Incluye la vida en sociedad. la conv1venc1a con los otros. la producción 
humana Expresa la conciencia del debe ser la percepción de la belleza, la 
arrnonia. el conoc1rn1ento. etcétera 
Trascendental Busca el entend11rnento intimo. personal: comprender el sentido 
de la vida. trascender la realidad o ex1stenc1a fis1ca 

Ba¡o esta panorárrnca la formación de valores en los nir1os y adolescentes va ligada 
estrechamente al desarrollo de su conducta moral. entendiendo a ésta corno la 
.::iriqu1s1c1ón de valores que norrnaran Id conducta del niño 

Delval (1997 p 65). 1nd1ca que .. la moralidad sólo se desarrolla en el intercambio de 
unos 1nd1v1duos y otros en el grupo de los iguales Las relaciones cooperativas entre 
1quales. que están basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. son las que llevan 
a que el su¡eto pueda llegar a razonar moralmente" 
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Esto cierto, sin embargo, en el proceso de estructurar y organizar los valores estos 
pueden rnod1f1carse o ignorar sin que a los niños de la calle les importe que sean 
aceptados por la sociedad en general y sin importar las consecuencias que puedan 
tener. Basta recordar que la edad mental de los niños de la calle no depende de las 
condiciones biológicas sino de las circuntanc1as que hayan pasado en la calle ya que 
vivir en ella los obliga a comportarse como adultos o al menos corno adultos Jóvenes 

PREMISAS SOCIOCULTURALES 

En nuestro pais, con su cultura hispanizada tendiente a la colectividad, se 
enfatizan los valores involucrados en las relaciones interpersonales. basta 
recordar que los estudios de Diaz-Guerrero (1982). afirman que la cultura 
mexicana es afiliativa. en donde valores como el amor. confianza. preocupación. 
etc .. son importantes 

Diaz-Guerrero ( 1994 p 276). establece que la cultura mexicana y la personalidad 
del mexicano estan estrechamente relacionadas. asi pues. rnenc1ona que existen 
dos premisas socioculturales fundamentales en el bagaje cultural del mexicano 
que se han transm1t1do a través del lenguaje cot1d1ano y popular estas son a) la 
supremacia del padre. y. b) el necesario y absoluto autosacnf1c10 de la madre. 
sobre las cuales subyacen otro buen numero de prerrnsas socioculturales de la 
fa1nil1a mexicana 

Las Pre1111sas Soc1oculturales son ·una af1rr11ac1ón s11nple o cornpleJa. pero es 
una afirmación que parece proveer las bases para la lógica especifica de los 
grupos" (Diaz-Guerrero 1994 119) 

Es importante observar que bajo esta def1nic1ón el hombre no es un mero producto 
de la sociedad. 111 tampoco. está a1sl<Jdo de la s1tuac1ones h1stónco-soc1oculturales 
en las que nace y crece. en palabras de Diaz-Guerrero ( 1976) "Al crecer un sujeto 
dentro de una soc1ocultura. tiene la oportunidad de absorber -lo que explicará la 
varianza de su propia personalidad- porcentajes diversos digamos así de las 
prer111sas de la soc1oculturél para regir su comportan11ento personal. tiene ademas 
la oportu111dad de rebelarse- aquí la dialéctica cultura-personalidad- a un 
porcentaje deterrrnnado de estas premisas socioculturales. tiene. además. la 
pos1brl1dad de seleccionar entre ellas en función de sus pred1spos1c1ones b10-
psiqu1cas y sus cond1c1ones ps1cológ1cas. aquellas que le sean mas adaptativas. o 
mfls titiles par;:i su creatividad 1nd1v1dual o ser. como drria Maslow. un mal 
selecc1onador· (citado por La Rosa. 1986 p 36) 
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Es indudable que el niño que tiene como hábitat Ja calle sigue reproduciendo lo 
citado, pero matizándolo de una manera muy especial. debido a que las 
condiciones de vida son otras y su grupo de referencia ya no es una familia sino 
son niños que han vivido y viven en otras condiciones y han desarrollado un 
amplio bagaje de habilidades que Je permiten no sólo sobrevivir sino ser ya en 
este momento un grupo social con características muy peculiares 

Las Premisas Socioculturales {P S Cs). tienen como características en la 
percepción del ind1v1duo ser apnorist1cas. no necesitan ¡ustificación, son 
permanentes o sea relativamente estables en el tiempo, son normativas para 
todos Jos individuos de un grupo soc1ocultural y determinan además el 
pensamiento. sentimiento y acción del grupo 

Estas se encuentran en el discurso de los 1nd1v1duos ya sea a través de dichos, 
proverbios, mandamientos o aserciones de cómo vivir Ja vida y enfrentar Jos 
problemas y de cómo percibirse. asi corno de sus roles y relaciones. 

Las funciones sociales de las P S Cs . son 

Ser un requ1s1to sine qua non para la vida en sociedad 
Ser Ja base para la comunicación comprensible entre Jos humanos. 
Ser las urndades esenciales de In realidad interpersonal. 

En otras palabras. casi toda lri llamada comurncac1ón humana es sociocultural 
(Diaz-Guerrero. 1994 119) 

Ba¡o esta panorárrnca. Ja respuesta al porqué Ja gente se comporta de una manera 
habrá que buscarla en Ja cultura a Ja que pertenece el 1ndiv1duo y no en él mismo. 

Se ha hablado mucho de las causas por las cuales el niño abandona su hogar, sin 
embargo cuando se puntualiza sobre las cond1c1ones psicológicas tal parece que 
no hay grandes respuestas y constantemente se enfatiza en las condiciones 
económicas pero qué sucede en el plano ps1cológ1co. ante Jo cual basta enfatizar 
Jo expuesto por A¡unaguerra (1982 916). que menciona que Ja fuga del hogar 
puede ser un modo de resolver un estado de tensrón penoso de una manera 
tact1ca 

El concepto que el rnño tiene sobre si esta en gran medida influenciado por la 
manera en que se ve a si mrsmo. así corno. por los valores y condiciones sociales 
en Jos que se encuentra inmerso. 

Es importante destacar que el autoconcepto está relacionado íntimamente con Ja 
aprobación social de ciertas clases de conductas aceptadas en cada cultura. 
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Lo que permite establecer una asoc1ac1ón entre el deseo y lo que se penrnte 
realizar. es por ello que este y los valores guardan una estrecha relación en el 
establecimiento. mantenimiento y modificación de nornrns 

Lo que un grupo determina como fundamental para pertenecer a él. es asumido en 
buena parte por los 1nd1v1duos. lo que le da la pos1bll1dad de reconocerse en 
función al grupo, posibilitando una imagen de si mismo adecuada. lo que permite 
reafirmar los valores sobre los cuales se sustentan las relaciones interpersonales 

Como se observa a lo largo del documento se presentan un sene de datos sobre 
la frecuencia de los menores en s1tuac1ón de calle .que particularmente hacen 
referencia a los niños de la calle y en la calle como ob¡eto de estudio. sin embargo 
no existen datos confiables sobre las caracterist1cas ps1cológ1cas de estos. ya que 
los documentos existentes son exclusivos de las 1nst1tuc1ones que se dedican a 
traba¡ar con ellos y posiblemente las af1nnac1ones que estas realizan tienen su 
fundamento en dianas de campo de los educadores de calle. s111 embargo. podrian 
ex1st1r d1ferenc1as entre lo que un educndor de calle considere respecto a otro. por 
e¡emplo tal vez para uno de ellos el que un menor golpee en la espalda a otro 
puedu ser rasgo de agresión. rn1entrLis que para otro s1q111f1que una exprHstón de 
afecto Las posibles d1ferenc1as de los niños de la calle y en la calle. pueden estar 
en una gran gama de aspectos. s111 embargo. cons1dera1 el vinculo afectivo con su 
nl1cleo farnll1ar podríu ser 1111portante para considerar esta~ d1ferenc1as 

Es irnportante destacar que pos1blernente estos no acuerdos entre observadores 
puedn ser factor a considerar en In presencia de r111tos sobre la población objeto 
de estudio. Ba10 esta cons1derac16n es 1111portante conocer s1 tnstrurnentos que se 
l1an aplicado a poblaciones con 1nstrucc1ón un1vers1tana pueden ser usados y 
evalt'Jan las d1mens1ones para los que fueron creados en otro tipo de poblaciones y 
con estos posiblemente conocer las caracterist1cas de grupos marginales, tales 
con10 los menores en s1tuac1ón de calle 
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MÉTODO 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son algunas de las características psicosociales de Jos niños de la calle y 
en la calle? 

OBJETIVOS 

1 Conocer el factor de Dimensión Social en Jos niños de la calle y en Ja calle. 
2. Conocer el factor de Obediencia Afiliativa de las Premisas Histórico Socio 

Culturales en los niños de la calle y en la calle 
3 Conocer el Autoconcepto de tos niños de Ja calle y en la calle. 
4 Conocer si existe relación entre los factores evaluados 
5 Conocer si ta cond1c1ón de niño de la calle y en la calle es un parámetro que 

explique las d1ferenc1as entre ellos 
6 Conocer s1 el tiempo de vivir o estar en la calle es una condición que explique 

las diferencias de sus caracterist1cas ps1cosociales entre los niños de la calle y 
en la calle 

VARIABLES 

Def1nic1ón Conceptual de Variables 

a) Dimensión Social Se refiere a las relaciones humanas que los 
ind1v1duos mantienen con sus familiares. amigos. compañeros. 
maestros y otras personas con las que interactúan, (La Rosa 
1986) 

b) Obed1enc1a Af1l1at1va "Es lo opuesto a la disposición conductual 
1mplic1ta en un estilo de confrontación de autoafirmac1ón" (Diaz
Guerrero 1994 278) 

c) Autoconcepto Byrne 1984. (citado por La Rosa 1986. 24). 
"señala que el autoconcepto es la percepción que uno tiene de si 
rrnsmo. especif1camente. son las actitudes, sentimientos y 
conoc1m1entos respecto de las propias capacidades. habilidades 
apariencia y '1Ceptab11idad social" 

Niño en la calle Es el menor que desempeña actividades de 
subsistencia en la calle para contribuir económicamente en el ingreso 
familiar. mantiene lazos con su familia o parte de ésta y manifiesta 
irregularidades en el ámbito escolar (Comisión Nacional a Favor de la 
Infancia. 1995) 
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Niño de la calle: Se trata del menor que mantiene lazos de manera 
ocasional con su familia o algún miembro de ésta, pernocta en la 
calle y en ella realiza actividades de subsistencia. Son más 
susceptibles a cometer conductas antisociales o ser objeto de 
explotación (Comisión Nacional a Favor de la Infancia, 1995). 

Definición operacional de Variables· 

POBLACIÓN 

Dimensión Social: Puntaje obtenido en una escala Likert, con cinco 
opciones a seleccionar No. Tal Vez No. No Sé. Tal Vez Si, Si. 

Obediencia Af11iativa Puntaje obtenido en una escala Likert. con 
cinco opciones a seleccionar No, Tal Vez No. No Sé, Tal Vez Si. Si 

Autoconcepto Punta¡e obtenido en el d1ferenc1al semántico. 

Niño en la Calle Menor que labora en la calle para ayudar en el 
ingreso far111l1ar. mantiene lazos con su familia de origen. 

Niño de la calle Menor que vive de tiempo completo en la calle, no 
tiene contacto con su familia de origen. ha desertado de la escuela o 
no tiene 1nstrucc1ón académica. usa drogas. se mantiene de la 
mendicidad. robo. etc 

Niños de la calle de la Cd de México y su área conurbada 

MUESTRA 150 niños de la calle y 150 niños en la calle. sexo 
femenino y masculino. con un rango de edad de 7 a 13 años 

MUESTREO El muestreo utilizado fue no probabilístico de cuota 
(Kerlinger 1976). en donde los criterios de inclusión fueron: 

•• Ser niños de calle. 
•• Tener de 7 a 13 años de edad. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: La presente invest1gac1ón fue no experimental o ex 
post facto debido a que no se manipulan las variables y se buscó observar al 
fenómeno dentro de su contexto natural. es decir llena las características de un 
cuasi-experimento social cuando se busca diferencias s1gnificat1vas entre grupos y 
el efecto del tiempo (Campbell y Stanley 1963) 

DISEÑO: Dado que se pretendió clasificar las respuestas de los sujetos a las 
categorías de los instrumentos. se utilizó un diseño de una muestra en donde se 
recolectaron datos en un sólo momento. en un tiempo unico y el propósito fue 
descnb1r variables y analizar su 1nc1dencia e 1nterrelac1ón en un rnomento dado 
(S1egel. 1990) 

MATERIALES E INSTRUMENTOS. Se aplicó un cuestionario tipo L1kert que tuvo 
una ficha soc1odemograf1ca con el nombre del niño. sobrenombre. sexo b1ológ1co. 
edad. escolaridad. s1 tiene aún relación con su fan11lla. religión. s1 ha tenido 
contacto con alguna 1nst1tuc1ón de as1stenc1a t1en1po de vivir en la calle. s1 tiene 
alguna ad1cc1ón donde nació en que trabaja. con el f111 de poder caracterizar a la 
muestra de estudio El cuerpo propiamente del instrumento evaluó las subescalas 
de la D11nens1ón Social. en donde la de soc1abll1dacJ af1llat1va tiene un Alpha de 
Cronbach de O 85. la de soc1abll1dad expresiva tiene un Alpha de Cronbach de 
O 85 y la de acces1b11idad presenta un Alpha de Cronbar.h de O 65. la Escala de 
Autoconcepto de La Ros8 ( 1986). en su totalidad presenla un Alpha de Cronbach 
de O 94. asi rn1smo se consideró el factor de Obed1enc1a Af11iat1va del instrumento 
de Premisas H1stónco Socioculturales de Diaz-Guerrero ( 1994). que presenta una 
validez de constructo por n1ed10 de un ana1is1s tactonal con rotación ortogonal. asi 
como. un D1ferenc1al Semant1co del Yo de Diaz-C3uerrero y Salas ( 1975) (ver 
anexo 1 ). La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera ind1v1dual y 
pl8nteando a cada sujeto l3s preguntas asi corno las opciones de respuestas 

PROCEDIMIENTO 

El proyecto de 1nvest1gac1ón se realizó en una sola fose 

Fase 1 - Se aplicó un cuestionario sobre el factor cJe Dimensión Social de la 
Escala de Autoconcepto de La Rosa ( 1986). y el de Obediencia Afiliativa de las 
Prerrnsas Socioculturales de Diaz-Guerreio ( 1994) n 150 niños de calle y 150 
rniios en la calle. los cuales se buscaron en los puntos de reunión que el 
Departamento del Distrito Federal (D D F) ha detectado La manera de aplicación 
cie los instrumentos fue tipo entrevista. es decir. el 1nvest1gador anotaba lo que el 
111(10 deci8 tal cual en el cuestionario. en cada pregunta se repetía n las opciones 
ele respuesta Se realizó un análisis estadist1co de los datos del instrumento para 
P.Stablecer criterios de cons1stenc1a externa e interna. par;i que éste sea depurado 
y pueda este ser aplicado a grupos s11111lares 
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RESULTADOS 

Se realizó el análisis de los datos en dos dimensiones: 

La primera fue el análisis estadístico descriptivo de la muestra total y de si se es 
niño de la calle o en la calle. con el fin de conocer la manera de como las 
cond1c1ones sociodemográf1cas de la ficha de identidad se distribuían. 

En la segunda se realizó un Coef1c1ente Producto/Momento de Correlación de 
Pearson. para conocer la posible asoc1ac1ón de los factores encontrados; una t de 
Student. para establecer d1ferenc1as en las respuestas dada la condición de ser 
niño de la calle o en la calle 

A) ANÁLISIS ESTADiSTICO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA TOTAL Y DE Si 
SE ES NIÑO DE LA CALLE O EN LA CALLE 

Con el ob¡et1vo de tener una panorá1111ca general de las condiciones 
sociodemográficas de los su¡etos de 1nvest1gación. se realizaron estadísticas 
preliminares de cada una de ellas en la muestra total y en particular considerando 
s1 se es niño de la calle o en la calle 

En la tabla 1 . se observa que respecto al sexo, los hombres son los de mayor 
frecuencia. Esto puede ser ind1cat1vo de que a los varones se les encuentran con 
mayor facilidad 

Tabla 1 - Distribución de la muestra total de acuerdo al sexo. 
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En la tabla 2, se observa que la media de edad de los sujetos encuestados es de 
12 años, la mayoría de éstos están en la adolescencia, con una desviación 
estándar de 1 .82 

Tabla 2.- Distribución de la muestra total de acuerdo a la edad. 

La tabla 3. 1nd1ca que la muestra presenta una instrucción primaria básica en un 
porcentaie del 69%, seguida por la carencia de ésta, esto probablemente indica 
que la mayoría de los sujetos poseen elementos básicos de la lecto-escritura, lo 
que facilitó la aplicación de los instrumentos. aun cuando éstos se aplicaron tipo 
entrevista 

Tabla 3 - D1stnbuc1ón de la muestra total de acuerdo a la escolaridad 

Escolaridad 
--- -----· ---- --·--

_ 1 _i:'_ri_ni~~iac_on:ip_leta_ 
2 _ Pn111aria_ 1nc:ornpleta 

__ :3c §_,;¡_c_u_nd_an_a _ 
4. Sin instrucción 
~f()ta(sujeias 

¡·: 
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En la tabla 4, se observa que el promedio de tiempo que tiene la muestra de vivir 
en la calle es de 3 años. seguido por la de 2 años, es posible establecer un rango 
entre 1 año y 3 años con un porcentaie del 55.3%, con unn desviación estándar de 
28 34 meses. 

Tabla 4.- Distribución de la muestra total de acuerdo al tiempo de vivir en la calle. 

_J-=~~_o-~;~;~::~ la ~_allc Ffec~~e_ricia ~orc~f1t¡¡Jl~ ~e3dia j 
_______ -~rTl~.s~s_ _ __ _1__ _ _____ !___ j 
________ 1_afio __ .i! ___ __ 1_3 7__ ¡ 
______ 2_a_15~s __ _§_f,j __ 1~_3__ ¡ 

3_a,ños 67 22 3 _ , 
f- _'.1 a_ños 36 12 : 
1 5 años ·22 7.3 -
¡ · 6 años fa ;f3 
r 7 años - 5 1 7 
i 8 años ... 9 -- 3 

·:¡ 1 afias --4 1 3 

_12 ar'los 2 7 
13años 3 1 
14 años 6 2 
Sin dato 31 HJ'.3 

Tütal suietos 300 10() ·-· 

Los datos en la tabla 5. 1nd1can que la mayoria de los suietos consumen solventes. 
la combinación de drogas se da en menor frecuencia. los datos indican que esto 
se da en un 18 3º1h. combinando marihuana. solventes y coca. 

Tabla 5 - D1stribuc1ón de la muestra total de acuerdo a adicción 

Adicción 
1 Solve-ntes 

~,-~olv_en_tes y marihuana 
3 !:)_olventes. marihuana y coca 

__ 4_ Cigarro y alcohol 
5. No ad1cc1ones 

G-Sín dato 
Total suietos 

1 - 1 ; Fr~~~cn_cia_ 
136 1 
30 : 
55 1 

-~~ f 

3~0 l 

Porcentaje Moda 
-- 45 3 - - --1-

10 
18~3 __ _ 

-6 ____ .. 

1-~¡3--___ 1 ______ _ 

100 

";,'·· 

~ 1 . 
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Como se observa en la tabla 6. el lugar de nacimiento de la mayoría de sujetos 
encestados es el Distrito Federal, sin embargo es indicativo que un alto porcentaje 
es de provincia, lo que posiblemente indica que el fenómeno de la migración a las 
ciudades principales se mantiene en un 31.7% 

Tabla 6.- Distribución de la muestra total de acuerdo al lugar de nacimiento. 

~l~)j[~~'ºf '"lt"f "º!l:~;~¡·j 
La tabla 7. indica que la mayoría de los sujetos encuestados se dedican a 
actividades tales como vender chicles. dulces. limpiar parabrisas. cargadores, es 
decir actividades que no le implican estar bajo un mando 

Tabla 7.- Distribución de la muestra total de acuerdo al tipo de trabajo. 

1~- '_TJp~_ de tr¿¡bajo 1 Frecuencia 
1 1. Emnleado · 9 

t,~~!Et :!: 

-.-.. ..-.. ~·-· .. -·-
·' , .... ~ - .. ~ 

... 
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8) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO CONSIDERANDO SÍ SE ES NIÑO 
DE LA CALLE O EN LA CALLE 

Con el fin de poder conocer mas de las caracteristicas de la muestra se realiza un 
analisis descriptivo de ésta. considerando la condición de ser niño en la calle o 
nuio de la calle, los datos son los siguientes 

La tabla 8, indica que la frecuencia de hombres es mayor tanto en los niños de la 
calle como los en la calle, los porcentajes son mayores al 70% en ambos casos. 

Tabla 8 - Distribución de la muestra de acuerdo a la condición de ser niño de la 
calle o niño en la calle considerando el sexo. 

¡~·~c¡f~~~~f~s \ H~Z1;~~e Frcc~~~cias '. Porcf~ntaj~p~~da -

r DelaCalie----,-~~~~re _____ ~~~-- --:---;~~ _ hl 1--· 

1 2 Mujer 1 43 28 7 
l - Total l 150 · 100 ' 

La edad de los niños de la calle y en la calle esta en una media de 12. siendo la 
edad de 14 años la de mayor frecuencia en ambos casos. ver la tabla 9. así como 
una desviación estandar de 1 82 para ambos casos 

Tabla 9 - Distribución de la muestra de acuerdo a la condición de ser niño de la 
calle o niño en la calle considerando la edad. 

Categorias 
--E-ri la caiie 

Frecuencias¡ Porcentaje ¡Me_d§ j 
a·a1ios 9 6 12 06 1 
9 años 7 · 4 7 1 

1 O arlas 17 · 11 3 - i 

· 1 f a1ios 17 ; 11 3 1 : 

13 años 32 ' 21 3 
·12aiios 25 ; 167 j 

"°·--=-,...-·...,·-,...-_·---...,--.,----· _-1..,,-~--o...,"t,_,:_'f_-5_·-+---1\30 __ : ~t'~.--·--t-..,.,,.....,.~ 
_De 1.<l...S?Jle. 8 años 11 1 7 3 12 13 

:===--:==-_-_1~~~~-- • rº -! =:_U -=:·1 . _________ .. 1_1_a;;_o_s_ 16 10 7 

===~ :ti:i~: ,Ji, 
1 f - ' 
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Respecto a la escolaridad los datos en la tabla 10, indican que los niños de la 
calle y en la calle presentan una escolaridad de pmnana incompleta, hay que 
se1ialar que en el caso de los niños de la calle esta situación se agrava al reportar 
que el 37.3% carecen de alguna instrucción 

Tabla 10.- Distribución de la muestra de acuerdo a la condición de ser niño de la 
calle o 111ño en la calle considerando la escolaridad. 

Los datos que presenta la tabla 11. son ind1cat1vos que la droga de mayor 
consumo en ambos grupos son los solventes. lo cual coincide con datos de otros 
censos 

Tabla 11.- D1stribuc1ón de la muestra de acuerdo a la condición de ser niño de la 
calle o niño en la calle considerando la adicción 

i catog.orias . Fr_ec_u6_~3ncias _¡· ___ P __ º_.r_é
4
e_
2
·n ___ t_. __ a_f_o_~_J fyi_E

1
E_aJ

1

• 

'. Eniac~l_i~~~=-- - · Solve_ntes 
2 Solv_e_nte_s_ y marihuana 14 ; __ 

1
_g_

2
:3_
7 
-1, ' 

3 Solventes. marihuana y 19 
coca ¡· 

... __ 4 _ C1garr() y alcohol 9 6 - --
5 No ad1cc1ones 44 29.3 

6 Sin d8t6 - 1 - ·--·7 - -
. -----------·---- Total _________ __; 150 1oó 
'. De la Calle.. . .. _ _ 1 Solventes _ ¡ 73 
. 2 .. ?l::?lventes Y _'!l~r_1huana 16 

3 Solventes, marihuana y 36 
coca 

4 Cigarro y alcohoi · 9. 

5 No adicciones -14-

6 Sin dato 
Total 

-t 
i 

__ l._ __ _ 
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La tabla 12, muestra lo referente al lugar de nacimiento de los niños de la calle o 
en la calle, destacando el Distrito Federal como primer lugar en ambos grupos con 
un porcentaje mayor al 50% 

Tabla 12.- Distribución de la muestra de acuerdo a la condición de ser niño de la 
calle o niño en la calle considerando el lugar de nacimiento. 

c:;~¡i~:,:• ••j~i~·~•t""~~~~"':f ]ti~ 1"~•· 
1 
__________ ......;Tc.:o::.:l:::ac.I ___ , 150 100 

__ [)~_C:all~ LD1,;trito Fe_cjeral i 99 j 66 ---J 
2. Prov1nc1a ' 40 · ·25·¿ 
·3 slri d-ato 11 7 3 - 1 

- Total iso - 160 - _ 

1 
1 

Es indudable que los niiios de y en la calle. tienen como tipo de trabajo el 
independiente, es decir no estan ba¡o la superv1s1ón de una persona y laboran de 
acuerdo a sus necesidades esto es 1nd1cado en la tabla 13 

Tabla 13 - D1stnbuc1ón de la muestra de acuerdo a la cond1c1ón de ser 111ño de la 
calle o 111ño en la calle considerando el tipo de traba¡o 

; ca_t~ge>_rias 
: _E~_ I_~ -~~!I~-- . 
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C) ANÁLISIS PSICOMETRICO DE LAS PRUEBAS 

Como primer paso se realiza un análisis factorial a los tres instrumentos. con el 
objeto de buscar una relación entre las estructuras conceptuales y los datos, lo 
que permitirá verificar la validez de construcción de éstos, se realizaron rotaciones 
ortogonales (varimax). por medio del método de extracción de componentes 
principales, dado que se buscó obtener los factores que explicaran el mayor 
porcentaje de varianza 

Se inicia con el Diferencial Semántico del Yo de D1az-Guerrero, compuesto de 6 
reactivos, se realizó una Rotación Varimax. los datos se muestran en la tabla 14, 
indica que los seis reactivos del Diferencial Semántico de Yo de Diaz-Guerrero se 
conforman en un solo factor, el cual explica el 49 530% de varianza. por lo que 
existe una estructura conceptual definida claramente. es importante aclarar que se 
invirtió la cal1f1cac1ón en los adjetivos negativos. es decir. el mayor punta¡e se dio 
al ad¡et1vo favorable y el menor punta¡e al desfavorable 

Tabla 14 - Análisis Factorial del D1ferenc1al Semántico 

' REACTIVOS ] 

l BUENO'.MALO ! 
1 

AGRADABLE- 1 
DESAGRADABLE 1 

f FALSO- ' 
. VERDADERO 

AIÚIPA TICO
SIMPATICO 

1 SOPORTABLE
INSOPORTABLE 
ALEG-RE-TRIST_E_ 

PESOS 1
1 PORCENTAJE ¡-ALPHA-ÓEY 

FACTO .. R .. IALES DE VARIANZA j CRONBACH 
_748 1 49.530 ! .7868 

868 ' ' 1 

. - .642 ! ' 1 
i 

690 -1 
1 

651 

l 1 

El Yo se define de acuerdo a Byrne 1984. (citado por La Rosa 1986. p.2'1). como 
·1a percepción que uno tiene de si rrnsmo. especificamente. son las actitudes. 
sent11111entos y conoc11111entos respecto de las propias capacidades. habilidades. 
c1parienc1a y aceptabilidad social" 

El Alpha de Cronbach obtenido es de 7868. lo que indica que existe una 
cons1stenc1a en el instrumento y éste evalúa la percepción de si mismo que tienen 
los n111os de la calle o en la calle 
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Realizando el análisis factorial de Ja Dimensión de Obediencia Afil1ativa de la 
Escala Factorial de las Premisas Histórico Soc10-Culturales de Oiaz-Guerrero 
( 1994 ). por medio de una Rolación Vrir1max. se obtiene que Jos 16 reactivos se 
distribuyen en 5 factores que explican el 58.325% de varianza. sin embargo es 
11nportante precisar que el 31 927% de varianza es explicado en 2 factores. los 
cuales se consideran pertinentes para describir a esta d1mens1ón. Ja cual se define 
como. "Jo opuesto a Ja d1sposic1ón conductual 1111plic1ta en un estilo de 
confrontación de autoafirmac1ón" (Diaz-Guerrero. 1994 p 278) 

Los datos de Ja tabla 15. muestran que el primer factor está conformado por 5 
reactivos que explican el 19 625'Vo de varianza 

Tabla 15 - Anál1s1s Factorial de la D1mens1ón de Obediencia Afiliativa. 

. -----~ÉACTIVOS - ----·~-(,-~s~;~~~ ·r ~~~;~;~¡ 
UNA PERSONA DEBE .759 19625 

SIEMPRE RESPETO A SUS . 
PADRES 

UN HIJO DEBE SIEMPRE 
OBEDECER A SUS PADRES 

UNA PERSONA DEBE . 
SIEMPRE OBEDECER A 

SUS PADRES 
UNA HIJA DEBE SIEMPRE 

OBEDECER A SUS PADRES 
PARA MI EL PADRE ÉS LA 
PERSONA MAS QUERIDA 

DEL MUNDO 

.759 

74:¡ 

737 

735 

¡ 
1 

i 

1 

. j 

-ALP-¡:{c,-oE -
CRONBACH: 

.8179 

En el caso de los datos obtenidos. el Alpha de Cronbach es de 8179, lo que indica 
que existe una cons1stenc1a en el 1nstrun1ento y este evalúa Ja obediencia hacia los 
padres. posiblemente sin Ja presencia de éstos. en los niños de la calle o en la 
calle. por el contenido de los reactivos le nombra a este factor como. Obediencia a 
los Padres. el cual se define como. todo comportamiento orientado por parte de 
los l11¡os a seguir las 1nstrucc1ones de ambos padres 
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En la tabla 16, se muestra que el segundo factor está conformado por 6 reactivos 
que explican el 12.302% de varianza. 

Tabla 16.- Análisis Factorial de la Dimensión de Obediencia Afiliativa. 

REACTIVOS 

UNA PERSONA TIENE
DERECHO A PONER EN 

DUDA LAS ORDENES DEL 1 

PADRE 
ALGUNASVECES UN HIJO 1 

NO DEBE OBEDECER A , 
SU MADRE . 

ALGUNAS\TECES UNA 
HIJA NO DEBE OBEDECER : 

A SU PADRE 
~ALGUNAS VECES UN HIJO; 
, NO DEBE OBEDECER A ' 

SU PADRE 
LA MAYORIA DE LOS 
PADRES MEXICANOS 
DEBERIAN SER MAS 

JUSTOS EN LAS 
RELACIONES CON SUS 

HIJOS 
ALGUNAS VECES UNA 

: HIJA NO DEBE OBEDECER i 
A SU MADRE 

PESOS 
FACTORIALES 

.652 

.606 

6s6 

661. 

-531 

697 

' ,_ 

POFff:-ENTAJ E 
DE VARIANZA 

12.302 

ALPHA DE 
CRONBACH 

.6045 

Considerando la def1n1c1ón de obed1enc1a af1l1at1va mencionada en párrafos previos 
y dado que el contenido de los reactivos hace referencia a contradecir la figura 
omnipotente de los padres a este factor se le puede mencionar como 
Confrontación con los Padres y esto será toda conducta por parte de los hijos, que 
cuestione o contradiga los mandatos de los padres 

Al obtener un Alpha de Cronbach de .6045, esto indica la existencia de 
cons1stenc1a en el instrumento y se evalua al factor mencionado. 
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Ahora. previo al análisis de la Dimensión Social: de la Escala de Autoconcepto de 
La Rosa (1986), hay que recordar que ésta se refiere a las relaciones humanas 
que los individuos mantienen con sus familiares. amigos. compañeros, maestros y 
otras personas con las que interactúan. estas son valoradas por las subescalas: 

A) Sociabilidad Afillativa: en donde los individuos se comportan como deben ser 
en todas las ocasiones 

B) Sociabilidad Expresiva: Se valora una relación interpersonal de acuerdo con la 
satisfacción y placer irnned1atos que producen 

C) Accesibilidad: es cuando un 1nd1v1duo que cause una buena impresión en los 
demás es una persona accesible (la Rosa. 1986) 

Así pues al realizar el Análisis Factorial de la 01mens1ón Social de la Escala de 
Autoconcepto de La Rosa ( 1986). se encuentra que ésta se distribuye en 12 
factores que explican el 64 971 % de la varianza. pero se consideran a 9 factores 
que explican el 57.520% de varianza. dado que son los que agrupan el mayor 
núrnero de reactivos; a cont1nuac1ón se describen cada uno de éstos con su peso 
factorial. el porcenta¡e de varianza y su Alpha de Cronbacll los datos son: 

La tabla 17. indica que el primer factor está conformado por 4 reactivos que 
explican el 24.634% de varianza 

Tabla 17.- Analls1s Factorial del Factor de Comportamiento Asocial 

PESOS 
FACTORIALES 

762 
648 
602 
321 

i PORCENTAJE. Jü.)>fi,iú)E·-1 
JDE VARIANZA .f~ONB~C:::.t:I_ 

24 634 .7311 

. 1 

El Alpha de Cronbach obtenido es de 7311 lo que 1nd1ca que existe una 
consistencia en este factor. por el contenido de los reactivos se le nombra como. 
Comportamiento Asocial. el cual se define como. todo comportamiento orientado a 
desagradar a las personas que le rodean 
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En la tabla 18, se presenta el segundo factor que está constituido por 9 reactivos 
que explican el 6.910% de varianza. 

Tabla 18.- Análisis Factorial del Factor de Extroversión. 

REACTIVOS - - ·-PESOS----- PORCENTAJE ALPHA DE-

SOY COMUNICATIVO 
----SOY SOCIABLÉ--

·~füy TRATABLE 
- -- -SOY ACCESIBLE-

-SoY AMlGABLE -
SÜYCOMPR-ENSlVO 
sov-D-ESEÑVÜECTó 

- SOY-DESTÑHTsfóo 
SOY EXP-RESIVO l 

FACTORIALES DE VARIANZA CRONBACH 
.685 6.910 .8114 ---_52-0 ----
51f5 
-54-9 - ----

493 
418 
855 

--! "54i-
- 381 

En este caso el Alpha de Cronbach es de .8114. por el contenido de los reactivos 
se le nombra como. Extroversión, que se define como. toda conducta orientada a 
la realización de lo que se desea para el reconocimiento de los que le rodean. Hay 
que mencionar que se recod1f1có el ultimo reactivo para obtener el Alpha de 
Cronbach 

La tabla 19. presenta el tercer factor constituido por 5 reactivos que explican el 
5 305% de varianza 

Tabla 19.- Análisis Faetona! del Factor de Comportamiento Social Correcto 

L REACTIVOS 

l SOY ATENTO 
sov.EXT"Ro\i"ER'rloo 

SÓY COR-TES 
SOY ÉD-UCAÓÓ 
SOY DE.CENTE 

f>Esos---·-¡-p6RCE-NTAJE 1ú:f>H°ADE 
FACTORIALES 1 DE VARIANZA CRONBACH 

820 i 5 305 - 6353 --
5ó'.f - - - 1 
459 j 1 

.4~ 1 1 

-390 . 

El dato obtenido del Alpha de Cronbacl1 es .6353. por el contenido de los reactivos 
se le nombra como. Comportamiento Social Correcto. el cual se define. como el 
comportamiento orientado a producir una buena impresión en los demás. Hay que 
mencionar que el último reactivo se recodificó para obtener el Alpha de Cronbach. 

67 



El cuarto factor generado en el análisis factorial se presenta en la tabla 20. y está 
constituido por 4 reactivos que explican el 4.064% de varianza 

Tabla 20.- Análisis Factorial del Factor Sunpatia 

El Alpha de Cronbach es de .6904, éste factor se le llama, Simpatía, que serán 
todas las conductas orientadas a la búsqueda de aprobación por los que le 
rodean 

De acuerdo al análisis factorial el quinto factor se conforma con 4 reactivos y los 
datos se presentan en la tabla 21. esté explica el 3. 703°/., de varianza. 

Tabla 21.- Análisis Factorial del Factor de Inaccesibilidad. 

REACTIVOS ¡ P-ESOS : PORCENTAJE ALP-HA ÓE i 
i-. -f-!=.ACTORlf1LES_~.J?..s .. Yhf3!.A!'J~~~_üNBAC,::_f:!.j 
; ~QY_.ll'rrRf\Il\B~E 1 7.6.7 • 3 703 6529 . 
¡ SOY DESAGRADABLE 1 659 
'. - ·sav·P-EbA-NTE - - . .448 

sóv 1ÑoECENTE -.39o 

En éste caso el Alpha de Cronbach es de 6529. por la redacción de los reactivos 
se le nombra, lnacces1b11idad. son todas aquellas conductas orientadas a impedir 
el acercamiento de las personas. se recod1f1có el último reactivo para obtener el 
Alpha de Cronbach 
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En la tabla 22, se presenta el sexto factor que está constituido por 4 reactivos 
que explican el 3.398% de varianza. 

Tabla 22.- Análisis Factorial del Factor Accesibilidad. 

REACTIVOS 

SOY AMIGUERO 
SOY RESPETUOSO 

- --SOYSENCILCo -
~~S-Q_'l'_§_l_ríif PA_ffcci 

- -PESOS-- PORCENTAJE ALPHA ºJ 
FACTORIALES DE VARIANZA CRONBACH 

800 3 398 7239 
- - --¡¡59 -------

-438 --

42-5 - - ::___J__ -- - --- ------- -

El Alpha de Cronbach es de 7239. por el contenido de los reactivos se le nombra. 
Accesibilidad. que es toda conducta orientada a producir una buena impresión a 
las personas que le rodean 

La tabla 23. presenta los datos del séptimo factor constituido por 5 reactivos que 
explican el 3.204% de varianza 

Tabla 23 - Análisis Factorial del Factor Comportamiento Violento. 

REACTIVOS 
I
[ PESOS 

.i FACTORIALES 

! - 728 
- 472 
775 

- 452 
506 

PORCENTAJE -ALPHAD,-
DE VARIA_NZA CRONBACH 

3 204 5922 

1 1 

__ ¡ ________ J 
El Alpha de Cronbach es de 5922. por el contenido de los reactivos se le nombra. 
Comportamiento Violento. que es toda conducta que tiene como propósito lastimar 
a la gente que le rodean. hay que mencionar que se recodificarón los reactivos 
negativos obtener el Alpt1a de Cronbach 
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El octavo factor conformado por 5 reactivos explica el 2.819% de varianza, los 
datos se presentan en la tabla 24. 

Tabla 24.- Análisis Factorial del factor de Comportamiento Evasivo 

Se obtiene un Alpha de Cronbach de 5076. por el contenido de los reactivos se le 
nombra como, Comportamiento Evasivo que son ladas las conductas orientadas 
a no establecer relación con las personas que le rodean. se recodificó BI último 
reactivo para oblener el Alpha de Cronbach 

Finalmente la tabla 25. se presenta el noveno factor const1tu1do por 4 reactivos 
que explican el 2 706% de varianza 

Tabla 25 -Análisis Factorial del Factor de Comportamiento Introvertido 

f REÁCTIVOS : 

f--SOY CALLAc5Cl"--· 
i · SOY.RÉSERVADÜ '. 
[ SOY TIMiDO . 

PESOS 
FACTORIALES 

415 
837 
503 

El Alpha de Cronbach es de 6232. por el contenido de los reactivos se le nombra 
como. Comportamiento Introvertido. que es toda conducta que no busca causar 
una buena impresión en los que le rodean. ademas de 1mped1r la expresión de 
estados de animo y necesidades. 

Al realizar el Alpha de Cronbach total de la D1mens1ón Social. el valor obtenido es 
de 6077, que 1nd1ca la posibilidad de cons1stenc1a en el instrumento y este evah'.1a 
las relaciones humanas que los individuos mantienen con sus familiares. amigos, 
compañeros, maestros y otras personas con las que interactúan. (La Rosa 1986) 
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D) ANÁLISIS DE CORRELACIÓN INTRA-INTER FACTORES 

Continuando con el analisis de las respuestas de los sujetos a los instrumentos, se 
presentan las correlaciones entre los factores generados en el instrumento de 
Premisas Histórico Socio-Culturales de Diaz-Guerrero, (1994), referentes a la 
Dimensión de Obediencia Afiliativa 

Al realizar el analisis de correlación de los factores de la dimensión de obediencia 
afihativa se observa que correlacionan negativamente los factores de obediencia 
con confrontación, esto indica que las personas que puntúan alto en obediencia 
puntúan bajo en confrontación (ver tabla 27) 

Tabla 26.· Analis1s de Correlación Producto-Momento de Pearson de la Dimensión 

de Obediencia Af1hat1va. 

Obediencia a fos padres 

: Obediencia a los f COñ-fíOflt8Ción con los 
; p~~r~s _ ¡ Q.adre~------------

Confrontación con los padres 
-.202·· 

~-;--CorrelaciOn S-1gnif1cat1va c~n una probab1l1dad de o 601 (2:ca1as). 
• Correlación significativa con una probabilidad de 0.05 (2-colas) 

Se analizan las respuestas de los su¡etos correlacionando los factores generados 
en el Cuestionario de Autoconcepto de La Rosa ( 1986). referentes a la Dimensión 
Social y los datos son 

El factor de Comportamiento Asocial correlaciona negativamente con los factores 
Satisfacción por el Reconocurnento. Comportarrnento Social Correcto, Simpatía. 
Acces1b1hdad. estas correlaciones 1nd1can que los punta¡es altos en este factor 
estan asociados con punta¡es bajos en otros. es decir a mas conductas asociales 
menos conductas aceptadas socialmente (ver tabla 28) 

LCJ correlación pos1t1va entre Comportarrnento Asocial con los factores de 
lnacces1b1l1dad. Comportamiento Violento y Comportamiento Evasivo. indican que 
los niños que puntúan alto en conductas asociales puntúan alto en 
crnnportam1entos especificas asociales. en ambos casos con una probabilidad de 
O 001 (ver tabla 28) 
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La correlación positiva del factor de Sat1sfacc1ón por el Reconoc1m1enlo con los 
factores Comportamiento Social Correcto. Simpatía. Acces1b1l1dad. indica que los 
niños buscan comportarse adecuadamente con las gentes que le rodean La 
correlación negativa con los factores Inaccesibilidad Comportamiento Violento. 
Comportamiento Introvertido. indica que existe menos probabilidad de presentar 
conductas que propicien el alejamiento de las personas que le rodean. en ambos 
casos con una probabilidad de O 001 (ver tabla 28) 

La correlación positiva del factor de Comportamiento Social Correcto. con los 
factores Simpatía, Accesibilidad, Comportamiento Evasivo. 1nd1ca la presencia de 
conductas adecuadas que permiten el acerca1111ento hacia ellos La correlación 
negativa con los factores lnacces1b1lidad y Comportamiento Violento. 1nd1ca que 
los niños que puntuan alto en conductas correctas socialmente puntuan bajo en 
comportamientos asociales en ambos casos con una probab1l1dad de O 001 (ver 
tabla 28) 

En et factor de Simpatía. la correlación pos1t1va con et factor Acces1b1lidad. indica 
que los niños dan la pos1b1lidad de acercarse a ellos La correlación negativa con 
tos factores lnacces1b1lidad Co111porta1111ento Violento y Comportamiento 
Introvertido. 1nd1ca que punta1es altos en conductas que permiten et acercamiento 
dan puntaJes ba1os en con1portan11entos que ale1an 8 las personas. en an1bos 
casos con una probab1l1dad de O 001 (ver tabla 28) 

El factor de lnacces1b1lidad correlaciona pos1t1varnente con tos factores 
Cornporta1111ento Violento y Comportamiento Introvertido to que establece una 
é1soc1ac1ón en las conductas que no dan pos1b1lidad de acercarse con conductas 
violentas e 1ntrovert1das. y el prunero con una probabilidad de O 001 y el segundo 
con una probabilidad de O 05 El factor Acces1b1lidad correlaciona negativo. lo que 
1nd1ca que a n1ás comportam1entos que 11np1dan el acercan11ento menos conductas 
orientadas a producir una buena 1rnpres1ón. con una probabilidad de O 001 (ver 
tabla 28) 

Accesibilidad. correlaciona pos1t1varnente con et factor de Comportamiento 
Evasivo. tos niños que puntuan atto en acces1b1l1dad puntcJan ba¡o en 
comportamiento evasivo. con una probab1l1dad de O 05 Los factores 
Cornporta1111ento Violento y Comportamiento Introvertido correlacionan 
negativamente. los niños que tienen punta1es altos en acces1b1lidad tienen 
punta1es ba¡os en comportamientos violentos e introvertidos. para el primero con 
una probab1l1dad de O 001 y el segundo con O 05 (ver tabla 28) 

El factor de Cornportarn1ento Violento correlaciona pos1t1varnente con los factores 
Comportarrnento Evasivo. Comportamiento Introvertido esto 1nd1ca que los niños 
que puntuan alto en comportamrento violento puntuan alto en comportamrento 
P.V«s1vu e 1ntrovert1do con una probabilidad de O 001 (ver tabla 28) 
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Finalmente el factor Comportamiento Evasivo correlaciona positivamente con el factor Comportamiento 
Introvertido los niños que tienen puntaJeS altos en evasión tienen puntaJeS altos en introversión. con una 
probabilidad de O 001 (ver tabla 27) 

Tabla 27 - Análisis de Correlación Producto-Momento de Pearson de la Dimensión Social. 

- - - - - --- --· -comporta~-'EXiiov-eiSión1 comporta: ¡s;m¡Jália-~1ñáccesibi· : Accesibi· : comporta- comporta- ! 
miento 1 miento ' l1dad lidad 

1 
miento miento ¡ 

Asocia Social i Violento Evasivo ¡ 
Correcto 1 

c-c0mportam1eíli0___ ------·--- ------------------~---·- ' 
1 
1 

i 
Asocial 

------~-·----

Extroversión 

Comportamiento 
Social Correcto 

Simpatía 

1nacces1b1hdad 
1 

r---Acces1b1l1dad 

Comportamiento 
Violento 

Comportamiento 
Evasivo 

Comportamiento 
Introvertido 

. 499 .. 
·¡-·-··-· 

. 545-- --~·62=7-·· ___ _ 

. 455·· .667ºº 628ºº i 1 

1 1 

.s2e·· . m·· ! . 441·· : .J54·· ! __J_ ____ +_~ 

1 i i 
1 1 1 

.411·· 
í 1 
1 ' 
1 1 . 434.. .569ºº 598.. &os·· 

545·· . 377·· . 493·· . 403·· 559·· . 400 .. 

1 

-084 -052 172·· ·.013 077 .122· i .104 

1 
i 1 

194·· .395·· ·.107 ' ·.276ºº 144º -130º ' .205·· 1 .197ºº : 
•• Correlación significativa con una probabilidad de 0.001 (2-colas). 
• Correlación significativa con una probabilidad de O 05 (2-colas). 

r .... ~----···· ~"e;•'' ,.,...,.-
•,'\,,.; •. '·'"'-
.'·'·· 

' 

\ 

,.. .. -. 
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Al realizar la correlación entre los factores de la D11nens1ón de Obediencia 
Af1liat1va y la Dimensión Social se encuentran los s1gu1entes datos. 

El factor de Obed1enc1a a los Padres. correlaciona pos1t1varnente con los factores 
de Extroversión, Comportamiento Social Correcto. Simpatía. Accesibilidad y 
Comportamiento Evasivo. los niños que llenen puntaies altos en obediencia a los 
padres tienen puntajes altos en extroversión. comportamiento social correcto. 
simpatía. accesibilidad y comportamiento evasivo los 4 primeros con una 
probabilidad de 0.001 y él ultimo con una probabilidad de O 05. Los factores 
Comportamiento Asocial. Inaccesibilidad. Comportamiento Violento. correlacionan 
negativamente. los niños en s1tuac1ón en calle que presentan puntajes altos en 
obediencia tiene puntaies baios en comportamiento asocial. 1nacces1bilidad. 
comportamiento violento con una probabilidad de O 001 (ver tabla 28) 

El factor de Confrontación con los Padres correlaciona pos1t1vamente con el factor 
de Simpatía. los niños que puntúan alto en este factor puntt:ian alto en simpatía. 
con una probabilidad de O 05 (ver tabla 28) 

Tabla 28 - Correlación entre los factores de la D11nens1ón de Obediencia Afiilativa y 
la D1n1ens1ón Social se encuentran los s1gu1entes datos 

1 c·Omporta- Exiraver [ Compor- 'S1mpat1a' lnacces1- Acces1b1- . compo~¡-campof- rcorñPOr- -
m1ento s1on 1 tam1ento b11idad hdad tam1ento tarn1ento 1 tam1ento 
Asocial Social Violento j Evasivo '. lntr~~erti-

- 274 .. 

073 

315·· 
Correcto 

461°º 269ºº iss·· 

1 

127-, -¡ ~-6-15 
296 .. - --·-~0~6s9" 1 ><6· : o~ 

1 098- - .01-0·--¡ -~ 026 

¡ 
1 1 

--J , ¡ - - - . - ~. - -~L 
; 

_¡ 
Correlación sig111f1cat1va con una probabrl1dad de O 001 (2-colas) 

• Correlación s1grnf1cat1va con una probabilidad de O 05 (2-colas) 

Se presenta una correlación pos1t1va en los factores de Obediencia a los Padres y 
Confrontación con los Padres. con Percepción de Si Mismo. los puntajes altos en 
percepción de si mismo se asocian con puntaies altos en obediencia a los padres 
y confrontación con los padres. con una probab1l1dad de .001 y 0.05. 
respectivamente (ver tabla 29) 
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Tabla 29.- Correlación entre los factores de la Dimensión de Obediencia Afiliativa 
y Percepción de Si Mismo. 

----·-[at>ea-_iencia alos-¡--c-on····fr.oñíación con 1 
Padres los Padres 

Percepción ciesr- --- .259 .. ----· --· -- . ·--¡-ffi-__ _ 
Mismo 

••. Correlación ·Slgnif1caliva-conuñaproíJahí1iél.8d deo~o0T(2-colas). 
•. Correlación significativa con una probabilidad de 0.05 (2-colas). 

Al correlacionar la Percepción de Si Mismo con los faclores de la Dimensión 
Social. se encuentra que los factores Extroversión. Comportamiento Social 
Correcto. Simpatía y Accesibilidad. correlacionan positivamente. esto indica que 
los niños en situación en calle que puntúan allo en percepción de si mismo 
puntúan allo en extroversión, comporlamiento social correcto, simpatía y 
accesibilidad. con una probabilidad de O 001 Correlacionando negativamente los 
faclores Comportamiento Asocial. lnacces1b11idad. Con1portam1ento Violento. es 
1nd1cat1vo que los niños en situación de calle que puntéian allo en esle factor 
puntúan bajo con los mencionados con una probabilidad de O 001 (ver tabla 30) 

Tabla 30.- Correlación entre los factores de la 01mens1ón Social y el Diferencial 
Semanl1co 

Percep
ción de 

Si 
M1sn10 

Compor Com-
Tamento vetTSÓ1 porta
Asocial m1ento 

Social 
1 Correc-

SÍrnpa- 1 lnacce- ¡ Acces1- : Compar-
tía 1 sib1- i b1hdad tamiento 

1 lidad 1 Violento 
! . 

Com-
por

tamiento 
Evasivo 

1 

to 

-.371.. .447.. 418.. 432 .. 
1 

- 424 .. i 467". - 395·· - 033 

- -- ____ !___ - - -·· -- _ __l ____ __[_ -··· -- L -- -- -- . 
Correlación signif1cat1va con una probabilidad de 0.001 (2-colas). 

•. Correlación significativa con una probabilidad de 0.05 (2-colas). 

r---·1:ff.;I:.f:;··· e··· .. ;:: 
\_1tt1,:'.~ 

Com
porta
miento 

Introver-
tido 

-.102 

75 



E) ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS (POR CATEGORIAS Y 
TIEMPO DE VIVIR EN LA CALLE) A TRAVES DE LA PRUEBA l. DE 
STUDENT 

Se realizó una comparación entre los grupos a traves de la t de Student, usando 
como variable de contraste la categoría a la que pertenecen los niños 

En el analisis de los tres instrumentos se observa que existe una d1ferenc1a en las 
medias de los grupos respecto a la Dimensión Social. esto indica que para los 
niños de la calle es importante considerar las relaciones que establecen con las 
gentes que los rodean y para los niños en la calle estas no son consideradas. sin 
embargo hay que tener en cuenta las d1ferenc1as entre las medias de los grupos 
respecto a la Dimensión de Obediencia Af11Jat1va. donde los niños en la calle 
posiblemente se comporten mas de acuerdo a las normas sociales respecto a la 
obed1enc1a hacia los padres y en la Percepción de Si M1snio. en ambos casos la 
manera en que se perciben se aprox1rna a una buenn imagen de sí nitsmos (ver 
tabla 31) 

Tnbla 31 - D1ferenc1as en las Dimensión Social. Obed1enc1a Af1l1at1va y Percepción 
de Si mismo. entre el grupo de r11ños de y en la calle 

,, 

lnstrun1entos _ 9.at_egorias Medias t ; S1g, 1 

OBEDIENCIA AFILIATIVA En la calle 3 0638 884 ¡ 378 

1 
De la calle 3.0150 --· 

DIMENSIÓN SOCIAL Er1 la calle 3 0102 -1.941 1 '(j53•--- -

De la calle 3.0761 
-\ -- -----· -·-- - ---- - -·~ f - -- • - ---- ---- - --· -------

1713' 1 PERCEPCION DE SI MISMO En la calle 4 6156 088 
1 De la calle 4 3856 ... L ___ ,J 

• ps ."os 
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Respecto a los factores de la Dimensión Social. los datos indican las diferencias 
en las medias de los niños en y de la calle. respecto al factor Inaccesibilidad y 
Comportamiento Introvertido, indica que los niños de la calle presentan más 
conductas de aislamiento que los niños en la calle. pero hay que considerar. 
aunque el valor de la probabilidad es marginal al factor de Comportamiento 
Violento, dada la diferencia entre las medias (ver tabla 32) 

Tabla 32.- Diferencias en los factores de la D1mens1ón Social en el grupo de niños 
de y en la calle 

-~~:~=~~~~~~:::~~1=T- -~~:i~~::E 
· -----Extroversió_n_ -----T--g~:: ~:::: 

- -cciíTI[JóítaiTiientó-socl.31 
Correcto 

--- -sirñra·üa-· 

Inaccesibilidad 

¡ E'n1a calle 
J De la calle 
1 En la c-alle 
l De la calle 
1 En la calle 
1 De la calle 

.En la calle 
¡ 

· --coñlportami8ilto ·vTOiBñ-io-- -¡ De la calle 
En la calle 
De la calle 
En la calle 

_De la calle 
En la calle 
De la calle 

Comportamiento Introvertido 

·-;-;ps .0-1 

• ps .05 

Los datos en la tabla 33. 1nd1can que no existen diferencias estadísticamente 
s1gnif1cativas en los factores de Obed1enc1a Af11iat1va. considerando a los grupos 
que pertenecen los niños 

Tabla 33 - D1ferenc1as en los factores de la D11nens1ón de Obediencia Afiliativa en 
el grupo de n11ios de y en la calle 

Factores c·ategorias. ! Medias-- 1 ,_- -¡ --- -si-- --¡ 
OBEDlENCiA'i>. Los PADRES En.la calle ¡ 2 8707 1- 377 -- -7-67---¡ 

De la calle 2 8240 1 ____ ___ _ ______ J 

CONFRONTACIÓN CON LOS En la ·calle 3 4356 ¡ 1.474 L .142 ' 
PADRES _De la c_alle 3 3044 __ j_ _ __, 

{--- -···· -~-,·--:~ .-(. 

l 11 /." .. ;, 
l~'-=--·~\ ···-'~-

.. · 
~ ' ; . ~ 
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Al realizar la t de Student del instrumento de Percepción de Sí Mismo, no se 
encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los niños de la calle Y 
los de en la calle (ver tabla 34). 

Tabla 34 - Diferencias en la Percepción de Sí Mismo. en el grupo de niños de y en 
la calle 

'l PE.~cE~8~~~m;~1~1 M1sM~1 ~~.lfa91]¡F¡ ~~-.~~~l~.s-~ -. \-.1~¿,;~1 =-=-~Jis j 
_ ___ __ De_!é!_c~ILe_ ·-- -~~8_56 _______________ _ 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizara Ja discusión en dos partes. Ja 
primera sera la referente a la descripción de las condiciones sociodemograf1cas de 
la muestra: en la segunda parte se d1scutira el analisis ps1cometnco de los datos 
por medio de un Analisis Factorial. para continuar con un Indice de Correlación de 
Pearson. a continuación una comparación entre medias de las respuestas de los 
niños de la calle y en la calle por medio de la prueba t de Student 

En la población total la presencia de varones es mayor ya que se presenta en un 
73%, aún en el caso de cada grupo la proporción de varones es de siete por tres 
111u1eres. Jo que per111ite establecer una cont1nu1dad con los datos generados en el 
JI Censo de los niños y niñas en s1tuac1ón de calle de la C1ud<id de Mex1co ( 1995). 
ya que éste reporta que la presencia de mu¡eres era una tercera partn de los 
rnenores encuestados, es unportante aclarar que hay que constderar que en 
nuestra cultura es mas factible que el varón salf_:1a de la casa 

Respecto a la edad de los rnenores en la rnuestra total. se encuentra que el rango 
de edad reportado en el Censo (1995) se establece de 12 a 17 años lo que da el 
75 4 1% y con una n1ed1a de 13 años. en los datos de la 1nvest1gac1ón se encuentra 
que el rango de edad de los n111os es de 11 a 14 a11os con el 79 6°/., y su media es 
de 12 ar"íos. lo que confirma lo expuesto en el Censo ( 1995) en donde se ve el 
incremento de Jos 111enores de la pn111er<i y segund<i 1nfanc1a y esto probablemente 
tiable de la presencia de nuevas genernc1ones de menores en s1tuac1ón de calle y 
se pueda confirn1ar ya no la presencia de la segunda generación de éstos. sino la 
presencia de la tercera generación de 1111ios en s1tuac1ón de calle 

El 111vel de escolaridad de la 111uestra total es de pnrnaria incompleta con un 
41 7 1

!10. seguido de la carencia de 1nstrucc1ón educativa con el 30 3°/o. estos datos 
se contraponen con los generados en el Censo ( 1995). ya que este af1n11a que el 
82 5 1X1 saben leer y escribir. sin ernbargo. hubra que hacer la reflexión sobre la 
cond1c1ón de edad y s1 se asocia con el tiempo de v1v1r en In calle que son tres 
i'lrios. las cond1c1ones de uso de las habilidades acadér111cas son pocas ya que no 
f~x1sten s1tuac1ones en donde se 8Jerc1ten constantemente sin ernbargo. es 
111te1esante el poder comentar que pos1ble111ente la 111uestra se encuentra en un 
nstado de analfabetismo funcional 
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Arellano (1996), menciona. que la calle siempre es un lugar accesible y abierto 
para el entretenimiento, sobre todo cuando las pos1bli1dades de superv1venc1a se 
encuentran en ese mismo entorno. ahora bien. después de tres años la continua 
conv1venc1a con las gentes que le rodean en la calle hace que éstos adquieran 
nuevos valores que van a responder a sus necesidades y que en la generalidad no 
concuerdan con la sociedad. su desarrollo psicológico se ve acelerado por las 
condiciones de vida. es decir existe una maduración de sus capacidades mas 
pronto que de un niño normal 

El tipo de droga que mas se consume en la muestra son los solventes en un 
45 3%. seguido por el consumo múltiple en un 18 3% s111 embargo hay que 
destacar que el 19 3% no consumen droga alguna. tal vez debido a que éstos 
puedan ser los niños en la calle los cuales aun guardan lazos con sus familiares. 
posiblemente el uso de la droga responde a lo que Ponce y Ru1z ( 1997) afirman 
donde ésta es un 111strurnento que les permite evadirse de la realidad y con esto 
perder conc1enc1a de las carencias tanto afectivas corno materiales. La posible 
explicación del consumo de solvente tal vez se deba que éste es barato para ser 
adquindo por los menores 

Es 11nportante destacar que en la rnuestra el 63 3°Ái de los nuios en situación de 
calle nacieron en el Distrito Federal. lo que corrobora lo encontrado en el Censo 
de 1995. en donde se explicita que el Distrito Federal es el que produce en mayor 
número a los rnenores en s1tuac1ón de calle 

Respecto al tipo de traba10 que realizan para sobrev1v1r. los datos 1nd1can que 
realizan act1v1dades de manera 1ndepend1ente sin estar ba10 las ordenes de 
alguien. los datos del Censo de 1995 1nd1can que el 72 8'/:, se dedican a la venta 
de productos (vendedor ambulante) 

Al realizar las comparaciones sobre los niños en y de la calle. los datos son muy 
homogéneos. es decir hay mas varones que muieres. la media de edad es de 12 
años su 1nstrucc1ón acadérrnca es bas1ca incompleta. en ambos casos predomina 
el consumo de solventes. el Distrito Federal es el s1t10 donde nacen la mayoría y 
labor<m de manera 1ndepend1ente 

Al realizar la 1nterpretac1ón ps1cométnca de los instrumentos. ésta se presentó en 
varios apartados. el prnnero correspondera al analis1s factorial. para lo cual se 
realizó un Analls1s Factorial con rotaciones ortogonales (Vanmax). por medio del 
Método de Componentes Principales y lo que se encontró fue 
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En el análisis factorial del Diferencial Semántico (Percepción de Si Mismo). se 
encuentra que los niños en s1tuac1ón de calle. poseen una imagen de s1 mismos 
congruente con las cond1c1ones de vida en la que están inmersos, es decir los 
menores en situación de calle conocen sus capacidades y habilidades y el poseer 
un bueno o malo autoconcepto dependerá probablemente de la actitud que tengan 
hacia si mismos, esto concuerda con los dicho por Byrne (1984), en donde dice 
que es, la percepción que uno tiene de si mismo específicamente, son las 
actitudes. sent1m1entos y conoc1m1entos respecto de las propias capacidades. 
habilidades. aparrenc1C1 y C1ceptabll1dad social 

Scherer (1995). en su propuesta respecto a las etapas por las cuales el menor 
pasa durante el proceso de calle¡errzac1ón hace mención de que los niños de la 
calle y en la calle present<Jn unR ba¡a autoestima. los hallazgos de esta 
1nvest1gac1ón pern11ten estoblecer que la percepción de si rnisrno está en función 
de los benef1c1os que obtienen de l<'ls relaciones interpersonales que establecen. 
su autoesttrna es congruente con la s1tuac1ón que viven es decir. el desarrollo de 
estrategias de superv1venc1a les perr111te resolver sus necesidades lo que los hace 
perc1b1rse como capaces es importante considerar que se está hablando de un 
grupo muy especial dadas l<Js caracterist1cas de conformación y mantenimiento 
del mismo ya que poseen una v1s1ón particular de los ob¡etos y cosas que les 
rodean 

La forrnac1ón de valores en este grupo es parttcular ya que no es que sean 
asociales sino que son solo diferentes a los de la gente común y que estos son 
refrendados por el grupo. lo que establece una cohesión del mismo en donde cada 
uno de sus integrantes tiene un papel importante en el mantenimiento del mismo 
Los datos de l<J invest1gac1ón perr111ten afirmar que la percepción de si mismos en 
los 111ños de la calle y en la c<'llle. no es ba¡a 111 alta. ya que de acuerdo a las 
respuestas del diferenc1<JI semántico dadas por los niños. estas se encuentran 
situadas en la porción n1ed1a de la escala 

Respecto a la d1mens1ón de Obed1enc1a Afll1at1va. los resultados arro¡an dos 
!<Jetares. los cuales son Obed1enc1a hacia los Padres. en donde se aprecia que a 
pesar de las cond1c1ones en las cuales vrven los menores. las figuras de los 
padres se siguen conservando corno una 11nagen que hay que obedecer. 
Confrontación con los Padres son las conductas de los h1¡os que cuestionan o 
contradicen los mandatos de los padres esto afirma que los factores están 
evaluando lo que Diaz-Guerrero ( 1994 ). llama af11iatlvo que es. la importancia que 
le da el 1nd1v1duo a las relaciones afectuosas enlre las personas. le gusta 
complacer a los ciernas. dar y recibir carrño ser serv1c1al 
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Los datos indican que los niños de y en la calle. son confrontat1vos, es decir las 
conductas de opos1c1ón a los padres son las que mas destacan. sin embargo hay 
que considerar que estas pueden ser propias de la edad. ya que Hurlock ( 1980). 
mencionan que en la edad de 12 años en adelante. la confrontación con las 
figuras de autoridad es rasgo común en los menores. s111 embargo esto seria 
interesante corroborar a través de estudios cor11parat1vos entre niños que no estan 
en s1tuac1ón de calle con los que estan 

Corno se observa de un factor propuesto por D1az-Guerrero ( 1994 ). se generaron 
dos factores en donde destaca el confrontat1vo. que es 1nd1cat1vo de que los niños 
de la calle y en la calle aprenden a ser violentos lo que en su red social es 
11nportante, dado que de asumir un papel pasivo éstos pueden ser blancos de 
agresiones ya sea por otros niños y/o por adultos Habra que recordar los hechos 
ocurridos en el año de 1998. en la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, cuando respondieron a los abusos de policías y se suscitó una batalla 
campal en la cual autos policiacos sufrieron daño algunos testimonios de los 
menores 1nd1can que solo respondieron a las agresiones de los pol1cias y que ya 
estaban cansados de que cada rato les pegaran eslo es interesante dado que 
aunque se rigen de manera general con base en el respeto a una figura de 
autoridad. son capaces de confrontarla cuando sus rleseos y necesidades lo 
requieran 

La presencia de un factor que esta evaluando la confrontac1ón. pern11te conocer 
córno es que las s1tuac1ones que han v1v1do los n1enores les 1nd1ca el tipo de 
comportamiento a realizar para ser aceptado poi su gnipo de pares 

En el analls1s de la D1mens1ón Social. se encuentran nueve factores. los cuales 
describen el cornportan11ento de las respuestas de los suietos s1 se considera que 
lo social es de acuerdo a La Rosa ( 1986) las relaciones humanas que los 
1nd1v1duos n1antrenen con sus farn1l1ares. amigos. compañeros. maestros y otras 
personas con las que interactúan y éstas son valoradas por las subescalas 

Soc1abll1dad Af1llat1va en donde los 111d1v1duos se comportan corno deben ser en 
todas las ocasiones 
Soc1ab1lldad Expresiva Se valora una relación interpersonal de acuerdo con la 
sat1sfacc1ón y placer 1mned1atos que producen 
Acces1b1lldad es cuando un 1nd1v1duo que cause una buena 1111pres1ón. 

Hay que destacar que la conformación de nueve factores depende en gran medida 
en las caracterist1cas peculiares de la muestra. en donde los menores al 
desarrollar estrategias de superv1venc1a que son rrn)lt1ples y variadas, no asumen 
la vida en la calle de manera pasiva sino que la usan de manera creativa. es por 
"llo que hay que comprender que ésta les provee de una experiencia diversificada. 
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Asi pues, comportamientos tales como asocial. violento. evasivo, introvertido e 
inaccesible están respondiendo a condiciones especificas en donde las conductas 
se dan en toda ocasión y que son valoradas por el placer y satisfacción que 
producen, esto en la medida en que se comparten con un grupo y sus acciones 
deben estar orientadas a la aceptación del rrnsmo 

Dadas las características del instrumento de La Rosa (1986), al ser un Diferencial 
Semantico existen factores pos1t1vos y negativos que balancean las respuestas de 
los sujetos, es por ello que se dan factores con un conlentdo semantico negativo 
estos son Comportamiento Asocial, Inaccesibilidad. Comportamiento Violento, 
Comportamiento Evasivo y Comportamiento lntrovertrdo. que estan respondiendo 
a las subescalas de Afll1at1va y Expresiva 

Sin embargo. la generación de factores tales corno la Extroversión. 
Comportarn1ento Social Correcto. S1mpatia y Acces1b11idad. hacen ver que su 
conducta se normaliza por lo que culturalmente se espera de un niño. pero hay 
que considerar que estas pueden ser parte de uni1 estrategia de superv1venc1a la 
cual le facilita el logro de algunos benef1c1os. dado el contentdo de los reactivos. se 
responde mas a la subescala de Acces1b11idad 

Finalmente la forma en que se comportan los datos 1nd1can que se esta 
evaluando la d1mens1ón tanto en ntños de y en la calle y para estos son 
importantes las relaciones que gui1rdan con las personas que les rodean 

Al realizar un anallsrs de correlación en la D1mens1ón de Obed1enc1a Af1l1at1va, se 
encuentra que cuando un ntño en s1tuac1ón de calle> es obediente la probabilidad 
de que sea confrontativo es menor. esto es confirmado por lo expuesto por D1az
Guerrero ( 1994 ), cuando precisa que una de las funciones de las Prem1s<is Socio 
Culturales. es la normat1zac1ón de los sent1m1entos. las ideas. estableciendo un<i 
¡erarquizac1ón de las relaciones interpersonales ponderando los tipos de papeles 
sociales que hay que llenar en estos. estableciendo las reglas de 1nteracc1ón de 
los 1nd1v1duos. es decir. los dónde. cuándo y con ClUJf~n y córno desempeñéirlos 

Esto es importante dado que. los datos permiten confirmar que las conductas que 
los ntños realizan respecto a la manera de conducirse hacia las figuras de 
autoridad estan matrzadas por las caracterist1cas del tipo de mexicano pasivo. 
obediente y af11iatrvo (afectuoso). esto se confirma con los expuesto por D1az
Guerrero (1994) , en donde afirma que este tipo de personalidad tiende a 
encontrarse mas en niños menores de 12 años de las clases bajas, es importante 
recordar que la edad promedio de los niños en s1tuac1ón de calle es de 12 años 
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Los datos encontrados respecto a la D11nensión Social de la Escala de 
Autoconcepto de La Rosa (1986), permiten establecer una correlación importante 
respecto a las conductas que los niños en situación en calle realizan para 
establecer y mantener una relación interpersonal que le interese, es por ello que 
parafreando a Diaz-Guerrero (1994), los niiios en situación de calle se comportan 
como deben ser en todas las ocasiones. es decir responden de acuerdo a las 
situaciones en las que se encuentran 

De acuerdo a La Rosa ( 1986; p 168), para los 1nd1v1duos un aspecto importante 
en su vida son las relaciones hurnanas que se rnant1enen con sus fam1l1ares. 
amigos. compañeros, maestros y otras personas con las cuales interactúan 
eventual o s1sternát1camenle, ésto se puede comprobar al observar las 
correlaciones pos1t1vas en los factores de las conductas sociales y la correlación 
negativa con los factores de conduelas asociales 

Comportarrnentos sociales van orientados a establecer y mantener una relación 
interpersonal en prirnera 111stanc1a con sus pares y posteriormente con las 
personas que les rodean 

Correlacionando los factores de la D11nens1ón Social con los de la D1111ens1ón de 
Obed1enc1a Af1l1at1va se encuentra que correlaciones pos1t1vas hacia Ja obed1enc1a 
a los padres van asociadas con conductas sociales adecuadas tales corno 
sat1sfacc1ón de reconoc1rn1ento. comportarn1ento social correcto. simpatía y 
acces1b1hdad 

Esto es confirma lo que Diaz-Guerrero ( 1994). define corno la categoría af1hal1va 
que es. la 1rnportanc1a que Je da el 1nd1v1duo a las relaciones afectuosas entre las 
personas. le gusta con1placer a los dem;:ls, dar y rec1b1r cariño. ser serv1c1al 

Las correlaciones entre los factores de la D1rnens1ón de Obed1enc1a Afi11al1va con 
el factor de Percepción de Sí Mismo 1nd1can que en los menores en s1tuac1ón de 
calle el concepto de sí rrnsrno está asociado con el sistema de premisas 
socioculturales ya que el concepto que tiene de sí m1srna una persona detenrnna 
en gran medida sus pensarn1entos, sentun1entos y conducta. finalmente como 
menciona D1az-Guerrero ( 1994 ). las pre1111sas socioculturales normarán el 
pensamiento etc . de los 1nd1v1duos en un grupo dado Por lo tanto. están 
estrechamente relacionadas la cultura y la manera de verse a sí mismo en 
general. con su adaptación a las cond1c1ones que le rodean 
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La última correlación se realiza entre el factor de Percepción de Si Mismo y los 
factores de la Dimensión Social. en ésta se encuentra que los niños en situación 
de calle coinciden con los sujetos con los que se creó la escala de Autoconcepto 
de La Rosa ( 1986 ). debido a que las relaciones humanas son fuentes de alegria y 
satisfacción pero también de tristeza o abatuniento, dependiendo del contenido, la 
circunstancia y la tonalidad emocional que caracteriza la relación. es decir, en la 
edad de los seis a los doce años. el niño se percata de qué se espera de él, 
aprende a pasar de una costumbre a otra. forma una imagen de si mismo. en la 
que se siente seguro. porque se adapta a l<is formas del grupo Al tiempo. va 
desarrollando su vida intelectual y se da cuenta de que posee una capacidad 
rnc1onal, que le permite enfrentarse con los problemas 

Así pues. el autoconcepto se desarrolla a través de las sucesivas etapas de la 
1nfanc1a. basada en la 1nteracc1ón del su¡eto con los modelos sociales del medio 
ambiente 

Se realizó una cornparac1ón en los rnenores considerando la condición de ser niño 
en la calle o de la c<ille. así pues. los aspectos interesantes a destacar son. que 
los niños de la calle presentan d1ferenc1as respecto a los en la calle sobre la 
dimensión social. es decir a éstos le son más unportantes las relaciones que 
establecen con las personas que le rodean. esto conflfma lo formulado por Diaz
Guerrero (1994). la 1mportanc1a que le da el 1nd1v1duo a las relaciones afectuosas 
entre las personas. le gusta complacer a los demás. dar y rec1b1r ca11ño. ser 
serv1c1al. se observa In cond1c1ón es que el 1nd1v1duo se comporte como clebe ser 
en toda ocasión 

Al llevar a cabo la comparación en la D1mens1ón Social. se encuentra que las 
d1ferenc1as se present<in en los factores de 1n<iccesibil1dad y comportamiento 
1ntrovert1do. en donde los niños de la calle son más 1nacces1bles e 1ntrovert1dos 
que los de en la calle. esto comprueba un parámetro que menciona Lucchini 
( 1996). los niños de la calle desarrollan estrategias de superv1venc1a (hatJ11idades 
en el niane10 del nUn1ero. en relaciones interpersonales) en general en el mane10 
de su mnb1ente pmri escapar de los peligros y resolver sus necesidades 

Hay que hacer mención a dos factores que son importantes " considerar a pesar 
de que no son estadist1camente s1gn1f1cat1vos y éstos son el comportamiento 
asocial y comportarrnento violento que confirman lo expuesto por Isabel lnclán. 
( 1994 ). en donde para ella la b(1squeda de la supervivencia obligará al menor a 
realizar traba¡os como el comercio calle¡ero. limpiar parabrrsas. el "taloneo" (pedir 
dinero) o a realizar act1v1dades más hostiles y violentas. tales como la prostitución. 
el tráfico de drogas. el robo. etc 
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Las no diferencias en la D1mens1ón de Obediencia Af11iat1va. permiten entender 
que los menores en situación de calle ya sea que pertenezcan a de la calle o en la 
calle guardan en su comportamiento una gran carga de lo que culturalmente 
1ntroyectaron respecto a la manera de ser. de acuerdo a Gonzalez (1984). el niño 
de la calle desarrolla un sentido de los valores sociales diferente a como 
normalmente debe ocurrir a través del proceso de 1dent1f1cac1ón. lo que lleva a que 
estos valores se integran mediante la reflexión. la 1nteracc1ón con el medio y la 
practica social, junto con el desarrollo de las capacidades cognosc1t1vas, la 
personalidad y las destrezas operativas que permiten interactuar con el medio, 
finalmente su practica social es el espacio de relaciones donde se constituyen los 
vinculas requeridos para producir y reproducir la cultura y en este caso va ser la 
cultura de la calle 

Al realizar la d1ferenc1a en el D1ferenc1al Semant1co del Yo se encontró que no hay 
d1ferenc1as estadísticamente s1gn1f1cat1vas. lo cual es cornprens1b\e s1 se considera 
que las cond1c1ones de vida son muy s1m1lares en ambos casos de los niños y lo 
que los d1ferenc1a son solo los lazos afectivos que guardan los niiios en la calle 
con su farnrlla o su barrio de origen lo cual les da una 111eior valoración de sí 
mismos debido a que a ellos se les considera trabaiadores pero en si. ambos 
grupos comparten un espacio en comt:m la calle y hacen de esta su habita! 

Are llano ( 199G). menciona que un espacio alternativo por excelencia es la calle 
debido a que. es susceptible de ser apropiado por los suietos de una manera 
simbólica. para los hlJDS de los pobres éste es un lugar abierto y accesible para el 
entretenu111ento. sobre todo cué-Jndo las pos1bll1dades de sobrev1venc1a se 
encuentran en ésta les ofrece una alternativa de nrupos de pertenencia en los 
tnercados. las estaciones de autobuses el rnetro y los s1tros turist1cos entre 
otros. porque otorga al niño án1b1tos de supervivencia y recre.3c1ón, pero al mismo 
tiempo. se constituyen corno espacios que lo aprox1n1an a s1tuac1ones de nesgo y 
dan la pauta a la preparación de la partida. la partida misma la permanencia en la 
calle. l<i alternativa entre la calle y el hogar. la calle y la 1nst1tuc1ón de reeducación 
y los abandonos de la calle. la adqu1s1c1ón de nuevas capacidades. constituyen lo 
que se propone llamar la carrera de niño de la calle 
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Así pues. hay que considerar la manera en que los niños de la calle entienden su 
realidad y de acuerdo a los expuesto por Diaz-Guerrero (1994. p 48). "la realidad 
interpersonal es fluida porque yo estoy en ella y soy capaz de modificarla.. . . es 
capaz de proveer intima sat1sfacc1ón humana para los interlocutores ...... y son 
espontáneas y mucho más a menudo acciones libres.. ..atesoran un variado y 
agradable contenido emotivo" A lo que hay que agregar lo que expone en 1975 en 
el texto Introducción a la Psicología (Un Enfoque Ecosistém1co). respecto a que el 
comportamiento humano es influido por los siguientes factores. 

a) Las caracterist1cas y las necesidades de la persona (creencias. personalidad. 
necesidades afectivas. etcétera) 

b) Los acontec1m1entos. 1nfluenc1as y presiones del medio social (las peticiones y 
expectativas de amigos y familiares. presiones sociales para comportarse de 
cierta forma. etcétera) 

Con base en los resultados. es posible decir que para los niños de y en la calle les 
importan la relaciones que establecen con las personas que 1nteractuan. así 
mismo. en los 111ños de la calle se conf1rrna la presencia de conductas asociales. 
tales como la v1olenc1a. la 1ntrovers1ón y la poca colaboración Respecto al 
autoconcepto. es importante aclarar que éste no se presenta como la literatura lo 
afirma. es decir. los menores en s1tuac1ón de calle no tienen su autoconcepto 
devaluado como en ocasiones lo af1rrnan por lo que hay que entender las 
cond1c1ones de vida en las que se encuentran. las cond1c1ones de vida son 
importantes para considerar el surgir111ento y mante111m1ento y en el desarrollo de 
patrones conductuales 

Los datos de la 1nvest1gac1ón se confirma la aseveración de Predvenchni (1985). 
donde menciona que la conexión de los factores 1deoló~¡1cos y su manifestación 
ps1cosoc1al. son los hábitos y costumbres que se establecen como normas 
sociales típicas en las relaciones interpersonales. y éstas conforman la expresión 
conductual en la vida cot1d1ana La v1nculac1ón con el sistema de necesidades. con 
los valores. moral e ideología y con los intereses sociales concretos no es posible 
cuestionarla ya que actl1an como rnot1vos y reguladores sociales de la act1v1dad y 
de la conducta 
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ANEXO 

<!\ 1 



FICHA DE IDENTIDAD 

No. de encuesta: Fecha de Aplicación. ________ _ 
Lugar: Sexo: (M) (F) Edad ___ _ 
Escolaridad Tiempo de vivir en la calle 
Adicciones· Lugar de nacimiento. ________ _ 
¿Trabajas? (si) (no) ¿En qué?-----------------
¿Niño de la calle o en la calle? ___ _ 

PRESENTACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo conocer algunos aspectos psicológicos de 
los nirios de la calle. con el fin de tener una visión mas correcta sobre ustedes. La 
UNAM en coniunto con la FES Zaragoza supervisa la realización de la presente 
1nvestigac1ón y los datos que se obtengan son totalmente conf1denc1ales, a 
continuación se presentara un eiemplo de la manera en que se contestara el 
cuest1onano 

INSTRUCCIONES 

Estas frases estan diseñadas para ayudar a describir como te sientes contigo 
mismo. no existen respuestas buenas o malas. asi que elige la mas honesta y 
sincera que puedas. 

Las posibles respuestas son las siguientes· 

NO TAL VEZ NO NO SE TAL VEZSI St 

Por eiemplo. si la frase dice: 

NO TAL VEZ NO SE TAL VEZ SI 
NO SI 

f Me siento a gusto como 
me comporto 

S1 el11es la respuesta TAL VEZ NO. la marcas así: 

NO TAL VEZ NO SE TAL VEZ SI 
NO SI 

1 Me siento a gusto como 
me comporto >< 



INICIAMOS: 

PREGUNTAS 

Una hiJa debe siempre obedecer 
a sus padres 
Unil persona tiene derecho a 
poner en duda las ordenes del 

.nadre 
Unil hiJa buena nuncn pone 
peros a lé-ls ordenr.s del padre 

Alounas veces un h1Jo no llehe 
ohcdcr:nr a su madre 
Una pl!rsonil no f1Pnn que poner 

_peros a lits ordPries rfel padre 
Una pP.1 son a detH? siempre 

NO 
RESPUESTAS 

TAL VEZ NO SE 
NO 

TAL VEZ 
SI 

SI 

~tH~dnr~t s~~_mrlr~--- --~--~ ____________ ------·--
Una person<l rfetH? s1ernpu~ 

11?spclo a ~u~ padre~ 
Al~i1111as ver;:;~lifí:itlll[l"",l()(Jl-;-j}f;- ----~- ------·---- ------ ---------
otmcff~C:Pf <l su pad1 r. 
Un lujo nuncil áe-·lc-w-.-p-0_11_" __ 1 -,-"-' t------+------+-----+-----
dudél léls órdciws del pmlfe 
~---~~-~--~------l-----~--·-----r------t---·---1---
P ;11 a mi, el pacfrP P!.-. la pmsona 
mas q1wnda del murHfo 
--~-------------f-----+-----~--------- ----
Un hr¡o dehP s11?rnprP otJede-r.1~1 

~~padJPS ___ ~----- ----
Nunca sn dcl>e durfar rfe la 
palabra del pi1d1c 

Aloun,,s vPr:es un 11110 no dchP 

~~71~~:(~f~ ii~R-~~~uct.1r-11-~.,-1-,,-i-----1----
p;1labra de llllél madre 
l._;:1 rnayori<'l <IP los példres 
111Px1c;mo~ deberían SfH más 
111stos Pll ~us ff?laciones con sus 

~-'J~!.~-------------+----1-----t-----1-------+----< 
Alqunas vPccs una hi¡a no dehc 
otJl!(lecer ~1 su rnmJre 



PREGUNTAS 

Soy índeccnte. 

Soy cortes 

Soy solilarin. 

Soy 111acccsible 

Soy hostil. 

Soy cornunicativo 

Soy lfcsagrndilble 

NO TAL VEZ NO SE 
NO 

TAL VEZ 
SI 

SI 

--+------- ------ _______ ___,__ ___ _ 

1~----________ ___, _____ ___,,_ ____ -+------ - -- ---------
Soy 1nlralé1bli~ 

·~-------------li----- -------~------l-------1----Soy sirnpéll1co 

~So-o_y_d-c-e-51-~;~11~>1~.,---------l------- ·--------+---

Soy nlu1rrnlo 

-·s=-o-y-<71<-,c-e-11~1e _______________ -- -------- -----~ ------ ------ ----

~---------------- ------·- -------- --
Soy desenvuelto. 

Soy sociable 

Soy compresivo 

---------------- --- . -- - -- -·- ------ ----------1------+-----
Sny r esmvado 

Soy l1at;1hle 
----- t-------- ---·----+-----! 

Soy <111l1p;ll1cn 

---,--e------------ -------+-------+------'------1-----
Soy rnnable 

Soy callrtdo. 

Soy clcscor1ós 

Soy 1ncornpm11sivo 



PRESENTACIÓN: 

Esta investigación tiene corno ob1et1vo conocer algunos aspectos psicológicos de 
los niños de la calle, con el fin de tener una visión más correcta sobre ustedes. La 
UNAM en conjunto con la FES Zaragoza supervisa la realización de la presente 
1nvestigac1ón y los datos que se obtengan son totalmente confidenciales, a 
continuación se presentará un ejemplo de la manera en que se contestará el 
cuest1onano. 

INSTRUCCIONES 

Estas frases están diseñadas para ayudar a describir como te sientes contigo 
mismo. no existen respuestas buenas o malas, asi que eltge la más honesta y 
sincera que puedas. 

Las posibles respuestas son las s1gu1entes· 

NO TAL VEZ NO NOSE TAL VEZ SI 

Por eiemplo. s1 la frase dice 

NO 

Soy grosero. 
ITAL VEZ 

NO 
NO SE 

Y elties la respuesta TAL VEZ NO. la marcas asi: 

NO TAL VEZ NO SE 
NO 

So _q_r_o_s_e_r_o __ -------+-----.,--, 

TAL VEZ 
SI 

TAL VEZ 
SI 

SI 

SI 

SI 
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PREGUNTAS 

Soy imtesr.ablc. 

Soy desinhibido. 

Soy sencillo. 

Soy timido 

Soy msociable 

Soy respetuoso 

Soy arnigablr.. 

NO TAL VEZ NO SE 
NO 

TAL VEZ 
SI 

SI 

=---,---,-,---------1----f----- --- - -----------------
Soy cxtrnvert1rto 

Soy acces1bl1? 

,_S_o_y_e_x_p_ll_!S_l_V_O _________ ---------- -------- ----

Suv Pcl11c<1do 

Sny al1mto 

:;,;;~~:~w-~~-----:--=. ~ {----~~~=- ~=~~=----~-----_--------~-~---
Soy malcnmJo _J 

----~-- ¡------------ --=----- __ _, __ _ Soy deséllento 

Soy ni osero 

Soy pedante 

Soy 1111rovert1c10 

Soy rirrnnuero 

Srlv 111hih1do 



PRESENTACIÓN. 

Esta investigación tiene corno objetivo conocer algunos aspectos psicológicos de 
los niños de la calle. con el fin de tener una visión mas correcta sobre ustedes La 
UNAM en conjunto con la FES Zaragoza supervisa la realización de la presente 
investigación y los datos que se obtengan son totalmente confidenciales. a 
continuación se presentara un ejemplo de la manera en que se contestara el 
cuestionario 

INSTRUCCIONES 

Estas palabras estan diseñadas para ayudar a descnb1r corno te sientes contigo 
1111smo. no existen respuestas buenas o malas, asi que elige la mas honesta y 
sincera que puedas. 

Marca con una X sobre la linea que mas se acerque a cómo te sientes 

Por eiemplo. s1 las palabras dicen: 

EDUCADO MALCRIADO 

S1 tu te sientes mas educado entonces marcaras con una X en la línea que esta 
rn<is cerca a la palabra.: 

EDUCADO 

INICIAMOS: 

BUENO 
AGRADABLE 
FALSO 
ANTIPATICO 
SOPORTABLE 
ALEGRE 

MALCRIADO 

MALO 
DESAGRADABLE 
VERDADERO 
SIMPÁTICO 
INSOPORTABLE 
TRISTE 

,.~,- . 
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