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PROLOGO
 

Este estudio estd dedicadoa los nihos y uvenes trabajadoresde la calle en el 

Ecuador,qu.enes se encuentransembrando tempranamente el valor de subsistirfrentea la 
adversidady aplazando sus suefs infantilesparacambiarel juguetepor el caj6n de betn o la 

soga de cargar;entregandosu suerte en las acerasy plazas de las ciudadesy conociendolos 
limites de la pobreza, a veces sin entenderla. Ayudando a resolverun problemaque ellos no lo 
crearony asistiendoa un dramadonde se les pide actuarcomo hombresy sepultaral infante que 

Ilevan dentro. 
El prop6si:o que gufo este docunentofue buscar un entendimientomejorde la 

i ida de los chicos de la calle sus ocupaciones,esperanzas, como tambidn sus problenasy 

necesidades. A fin d&que presentadasesas expectativas,puedan generaren los sujetos de las 
responsabilidadessociales y los poderes ptiblicos diversas intervenciones.para ofrecer 

alternativasde atenci6n y/o nuevas direccionesen los servicios asisienciales.De modo que 

permitanreducir la presi6nsobre trabajoinfantil, mejorarsus condiciones de existenciay 
restablecersu esperanzaen elfuturo. 

El estudio se inici6 en Agosto de 1988, bajo el auspicio de la Agencia 

Internacionalparael Deiarollode los Estados Unidos (USAID) ysu cometidofue compartir 

con el nuevo gobierno ecuatorianopresididopor el Doctor Rodrigo Borja Cevallos, las 

experrienciasque ha tenido en esta campo sobre los altimos 10 agos, a travIs de varios 

proyectos educativos noformales. 

El grupo de investigadorcs emple6 dos estrategiaspara abordaresta 

problem~ticay emitii su informe: a) una revisi6n y consulta de la bibliografladisponible, 

acompafiadade en,';istasa expertos en este t6pico,y b) una serie de entrevistascon alrededor 

de 190 nifios de la calle en Guayaquily Quito preferentemen'e, en sus propios lugares de 

trabajoy en medio de sus actividadescotidianas. De modo que teniendo las informa ,ntsy 

datosfundamentalesque reseian.usiiuaci6n,se ha querido vitalizarlos con el e;tcuentro 
directode las experienciasque atraviesanlos nitios y adolescentes trabajadoresen las calles. 

El principalcrmpo de investigaci6n de 'u!ividades en Guayaquilf*eron 

lievados a cabo bajo la direcci6nde la Dra.MarianaArgudo Ch., Directoradel Cunsuhorio 

Jurfdico Gratuitode la UniversidadCat6lica de esa ciudad; en Quito, bajo la direcci6n del 

Lcdo. Gonzalo Barreno f., asesor ed,'cativo e investigador social. La documentaci6n 

bibliogrdficainternacionaly estudios sobreeste campo en Ladnoamericafueronpresentadospor 
los Dres.Lewis Aptekar, ProfesorAsociado de la Universidadde San Josl de California y 

SantiagoCarrasco,ConsultorEducacional,respecivamente.Las observacionesy sugerencias 

de la Sra.Berenice Corderocontribuyeronparaesclarecerel &rnhitode trabajoy analizaren 
profundidadalgunosternas. Elproyecto de investigaci6nha estado dirigido,en todas sus fases, 

por el Dr.Gene Lamb, Profgsor de Educacinde la Universidadde San Josl de Californiay 

ConsultorInternacionm! en Planificaci6nde Servicios Educacionales. 



Los n tos del Ecuador e n ur menclan especial. 

Por desgracla, los Indleadoros de la calldad de vilda de la inOn" son demeslado 
drarn~ticos para Ignorartos. 

En el perfodo democrhtico que hoy Iniclamos vamos a promover una gran 
movlllzacl6n social a favor de Los nifios, qulenes serd. los tnloos privfegiados en il 
goblerno, y desde ahora Invlto a los ecuatorlanos a ia batalla civics ae solidaridad 
con s1los, 

uleo ver niflos alegres, sanos ybien alimentados. Oulero,vet niflos quo ejerzan elderecho d su edad, que es estudlar y Jugar, y no queroverlos lustrandozapatos o 

vendlondo on las calles 

Dr. Rodrigo Borja Cevalios 
::::.ii-i:i::!::i.:::.:i~. ::::i:::::::::i:i..: .:::::::i:.:! : ::: : =:.::::Ij:::
::: :i : :
::::.::i::::! i:i~ :::: . :. :::! :::::::::::::=.!i: ::::::::
10 de agosto del1988 . 



I Secci6n I 

SE . sGENER.ALES. V.ESPECIFIG:OS:.iDE: ", LA
 
SITUACION DE LOS,.CHICOS DE L: CLALLE...
 

INTRODUCCION 

Este Estudio fue promovido por la 

Agencia Internacional para el rjesarrollo 

(USAID), en respuesta a la preocupaci6n que el 

Gobierno Ecuatoriano ha puesto en el sector de 

nihos trabajadores de la calle, como uno de los 

sectores que merecen una especial atencifn 

por parte de los poderes pblicos. De esta 

motivaci6n que alude al cumplimiento de 

responsabilidades sociales en este campo, 

tanto en la identificaci6n de su problemdtica 

como en la concepci6n de las Iineas de 

programas, se nutre este trabajo con la 

pretensi6n de contribuir a la comprensi6n de un 

fen6meno social que ha adoptado un sin fin de 

aristas y a la posibilidad de enunciar 

formulaclones generales y especificas que 

alienten diversas acciones en beneficio de los 

comCnmen'.e denominados "chicos de la calle". 

El prop6slto del estudlo 

El prop6sito del estudio es mostrar 

descriptivamente los componentes m~s 

representativos de la problem~tica de los nihios 

sustrabajadores de la calle; resethar 

situaciones caracteristicas y la complejidad de 

su situaci6n de vida; como, tambi~n, presentar 

algunas lormas de atenci6n a este sector 

organizadas bajo programas institucior,ales y, 

finalmente, sugerir algunas acciones para 

mejorar la intervenci6n en este sector. 

No se persigue con este prop6sito 

desarrollar la extensa trama del chico de la 

calle como un estudio en profundidad obligarfa, 

desde las perspectivas sociol6gicas o 

1
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antropol6gicas, en particular, referido a la posibilidad de brindar algunas salidas desde el 

urbana y, por io mismo, punto de vista educativo, en la implementaci6nproblemtica 
ensanchando los dominios te6rico- y ejecuci6n de proyectos de esta indole. Si 

Ilegamos a motivar la discusi6n y el debate enmetodol6gicos para la comprensi6n empirica 
adel fen6meno. No se trata primordialmente de este campo especifico de atenci6n los 

establecer nuevas categorfas o formulaciones muchachos de la calle habremos dado un 

conceptuales que abonen a la discusi6n y aporte. 

debate de un armbito que si bien exige "ideas 

claras", no puede ser agotado o superado La metodologfa del estudlo 

desde un esfuerzo de reflexi6n y aproximaci6n La metodologla del estudio utilizada 

a m~s de la consulta bibliogrdfica la a los elementos tenidos como claves en la implic6 

situaci6n de los nifos trabajadores de la calle, entrevista con expertos, el an~lisis de casos 

como se pretende en las p~ginas de este 	 especificos, la presentaci6n de experiencias de 

trabajos y un conjunto de entrevistas realizadasandlisis. 
Esta aproximaci6n ha sido asumida a nihos y j6venes trabajadores de la call0. La 

del estudio aborda lacon la consulta de literatura nacional y primera secci6n 
suslatinoamericana sobre este t6pico, de cuyo 	 problemtica de los chicos de la calle en 

variados asp~ctcs; la segunda secci6n aportainventario b~sico se da cuenta en un ap6ndice 
prevenci6n y atanci6n y,de bibliografia anotada al respecto; adems tres modelos de 

desde las experiencias de instituciones que finalmente, la tercera secci6n presenta algunas 

estdn trabajando con estos grupos cuyas conclusiones y sugerencias para la discusi6n. 

entrevistas realizadas a unaaportaciones se destacan en la Secci6n II y, Las 

como marco operativo referencial se ha muestra de 187 chicos tuvieron lugar en 

consultado tambi6n a una. muestra de chicos, Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja, cubriendo un 

quienes mediante entrevistas nos permiten espectro de cuestiones relativas al proceso de 

obtener cuadros mcs vivos sobre su realidad. callejizaci6n , sus caracteristicas y sus 

En efecto, nuestra contribuci6n a los derivaciones. 

estudios en este campo se relaciona ms bien, Deflnlclones 
Las definiciones que utilizamos en con la presentaci6n y discusi6n de modelos de 

este estudio ain no se desarrollan con mayoratenci6n a los ninlos trabajadores de la calle 

que se han organizado institucionalmente, propiedad al interior del discurso; sin embargo 

los algunas de ellas consideradas claves parateniendo como componentes principales 
aclarar el sentido con el que utilizamos algunosaspectos educativos y la formaci6n en el 


trabajo, dentro de un enfoque de innovaciones y conceptos.
 
ChIcos de la calle-soportes metodol6gicos diser~ados en 

correspondencia a las necesidades de estos entenderemos a los niros y j6venes que 

niifos y j6venes. Se persigue, por tanto, la trabajan ocasional o establemente en las calles 
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de las ciudades y que su vinculaci6n con las que incidiendo en la situaci6n concreta de 
familias tiende a desplazarse desde lazos ahora, en el futuro inmediato se tendr~n 
d~biles hasta la ruptura o el abandono; resultados seguros. 
comprendidos, por tanto, como chicos viviendo Educacl6n formal.- se refiere a 
circuntancias especificas ente dificiles. los programas educativos institucionales bajo 

Modelo.- hablamos de modelo una organizaci6n ministerial/gubernamental, 

educativo de atenci6n al niho y joven trabajador donde los programas, incluyeildo la 
de la calle como el sistema que es capaz de organizaci6n, el curriculum, los varios niveles 
plasmar un grado de institucionalizaci6n , de certificaci6n, y el escalaf6n de maestros son 
organizaci6n educativa y obtener niveies de aprobados y reconocidos mediante la 
eficacia recomendables. legislaci6n formal y oficial. Normalmente esas 

Pobreza crftica.- se entiende estructuras y los elementos mencionados 

como la situaci6n a la que se exponen grupos anteriormente son muy inflexibles. 
humanos donde el ingreso econ6mico estA por Educacl6n Informal.- se refiere a 
debajo del nivel considerado como minimo para los programas y cursos educativos organizados 
la substencia. y adapatados sobre la base de los intereses y 

Prevencl6n.- se refiere ai necesidades de los estudiantes, que para 
conjunto de acciones que se toman en sentido atenderlos adecuadamente flexibiliza los 
retroyectivo con relaci6n a un problema elementos curriculares con la finalidad de 

especffico, de modo que se establece un nexo capacitar y mejorar sus destrezas y acceder a 
causal entre ias raices del fen6meno y sus diversos grados de profesionalizaci6n. Muchas 
efectos para evitar cualquier cincunstancia que veces estos programas tienen dificultades para 
hubiera podido producirse, de no haber encontrar una autorizaci6n institucional con la 

mediado esas acciones previsivas. legislaci6n formal, sin embargo, a menudo sus 
Atencl6n.- se relaciona con el aportaciones son m~s adecuadas, en base de 

conjunto de acciones para atender una las necesidades de los estudiantes porque se 
situaci6n, en todos sus aspectos, desde el adaptan f~ci!mente a horarios, jornadas de 
presente y con sentido proyectivo. La idea es trabajo, edad y niveles de redimiento anterior, 

etc. 
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Primera Parte
 

LA PROBLEMATICA DE LOS CHICOS DE LA CALLE
 

Los parses latinoamericanos 
durante los ahios 80 han estado fuertemente 
afectados por fen6menos de contracci6n 
econ6mica y decrecimiento de los niveles de 
suficiencia para generar mejores condiciones 
do vida para los pueblos, como: 

a.) parte del deterioro de las 
relaciones de intercambio internacional ; 

b) la acumulaci6n de presiones 
end6genas como los crecientes procesos de 
urbanizaci6n, los aumentos en las tasas de 
desempleo y subempleo y la agudizaci6n de las 
manifestaciones y; 

c.) los efectos socio-econ6micos y 
culturales de la pobreza las familias de losen 
amplios sectores populares. 

En el Ecuador, los indicadores 
socio-econ6micos respecto del crecimiento 
interno y de la cobertura de los servicios 
fundamentales muestran la existencia de una 
crisis, particularmente notoria, por el avance de 
las migraclones campo-cludad, el aumento del 
subempleo cuya connotaci6n mds caracterizada 
es el r~pido surgimlento del sector informal de 
la economia y las cada vez menores 
condiciones de mejoramlento de la vlda En este 
contexto, la pobreza ya de por sf gener.lizada 
en amplias capas de la sociedad ecualoriana se 
ha visto agudizada al I'mite de constituir una de 
las mAs serias amenazas para el desarrollo 
global. Las ciudades han sido inyectadas por 
oleadas de nuevos pobladores atraidos por la 

btsqueda de mejores oportunidades de'vida, 
provenientes sobre todo del agro, desde 
regiones deprimidas por la ausencia de 
servicios, para presionar en las urbes espacios 
para la subsistencia, en especial para trabajar y 
disponer de un techo. 

Los nuevos asientos poblacionales 
mfs numerosos se concentran por ahora en las 
ciudades, ocupando los barrios perif6ricos y las 
zonas altas de las urbes, a menudo 
desprovistos de la infraestructura sanitaria 
elemental y aquellosde servicios 
imprescindibles para la supervivencia: 
transporte, educaci6n, establecimientos de 
salud, mercados, servicios comunales, etc. El 
mismo crecimiento demogr.fico de las 
ciudades, incialmente expuesto a indices altos 
sufre una acelerada expansi6n con las 
arremetidas migratorias como lo demuestra el 
caso de Guayaquil, cuya tasa de crecimiento 
anual se sitia en el 5 por ciento.1 . En estas 
condiciones las familias deben realizar ingentes 
sacrificios para proveerse de lo indispensable, 
en procura de sussatisfacer necesidades 
primordiales y de aquello que de acuerdo a su 
cultura es valorado como bienes. 

Con frecuencla las familias pobres 
de los barrios populares y de los sectores 
marginales se ven compelldos a desarrollar 
nuevas estrategias de empleo como es el que 
realizan en el denomlnado sector Informal 
urbano de la economfa, establecldo en las 
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calles, parques, negocios ambulantes y patio y la escuela. 

actividades conexas con oficios y la prestaci6n Una primera aproximaci6n a los 

ocasional de servicios. En este campo las chicos de la calle y a su problem.Atica consiste 

exigencias nacidas de la lucha por la en ubicarlos dentro de los grupos de nifios 

subsistencia desenvuelven formas de 'rabajo expuestos a sltuaclones de riesgo. Se 

compartido por todos miembros, desestabilizan consideran en riesgo "todos aquellos nihios que 

las estructuras familiares y provocan, a veces, pertenecen a familias cuyos Ingresos 

valoraciones enajenadas de la vida que unidas mensuales est~n por debajo del salario mfnimo 

a costumbres y tradiciones culturales vital, lo que representa el 70 por ciento de los 

constituyen un mundo magico sorprendente, nifios ecuatorianos comprendidos entre los 0 a 

pero extraiiado de la realidad. 14 afos "2 ; esto es, aproximadamente,-segn 

Si a estos problemas locales, que los datos poblacionales actuales- 2'908.294 

van si6ndolo de la mayoria de las ciudades nihios. Este, sin duda alguna, es un criterio 

ecuatorianas se unen los problemas nacionales asentado en una sola dimensi6n, en la 

advertidos anteriormente, para las familias econ6mica. MAs a6n, no existen limites 

citadinas pobres el circulo de su existencia se geogrficos para la ubicaci6n de estos chicos. 

desarrolla en las condiciones m~s precarias y Por ejemplo, en nuestro estudio pudimos ver 

en frontera con su propia disoluci6n. En este que hay chicos en Guayaquil y Quito que han 

contexto de fuertes :imitaciones familiares, de venido de otras partes del Ecuador. Vea el 

lucha por la subsistencia de la familia como tal, cuadro N9 1. 

de trabajo informal compartido puede Cuadro W1 

entenderse la problematica de los chicos de la MUESTRA ESTUDIADA 
ca lle . NR WO 

En efecto, se observa la tendencia DIARIO Mujeres Varones TOTAL % 

siempre creciente a encontrar en las calles de QUITO 5 89 94 50,2 

nuestras ciudades a nifios, cada vez de mas GUAYAQUIL 36 42 78 41,9 

tierna edad, desempefiando diversos tipos de CUENCA - 4 4 2,1con Ia cual 
ocupaciones, empleos y trabajos, 

9 11 5,8consiguen un sustento y la mayorla de ellos LOJA 2 

ayudan de esa forma a la mantenci6n de la TOTALMUESTRA 43 144 187 100,0 

familia. Las actividades tenidas como Fuente: Encuesta realizada a muchachos de la calla.
"normales" para los nihios que son escuela, Quito- Guayaquil-Cuenca-Loj:" 

Agosto-Sepbemie 1988ser radicalmentedescanso y juego, deben 

reemplazadas por actividades de subsistencia Un enfoque m s amplio para definir 

emergente, la primera de entre elias es el esta cuesti6n, se halla propuesto por el INNFA; 

trabajo Infantil. La calle se convierte para estos en realidad se pregunta el, Instituto Nacional del 

chicos en el espacio alternativo del hogar, el Nifio y la Familia, por qu6 en situaci6n de riesgo 
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o desventaja? y se responde ella misma, "Por 
la no satisfacci6n o satisfacci6n a medias de sus 
necesidades basicas de alimentaci6n, atenci6n 
de salud, -ducaci6n, recreaci6n, entorno 
familiar protector, seguro y afectivo' 3 Dentro de 
esta amplia categorizaci6n, que parte de las 
condiciones de pobreza, estan los chicos de las 
ciudades bajo un espectro que comporta una 
serie de matices y depende del tamalo de la 
ciudad, unos con menos exposici6n a 'a 
agudizaci6n de sus carencias y otros, viviendo 
en las fronteras mismas de la miseria, dentro de 
los cuales habria que incluir a los nin-os cuyas 
familias sufren una pobreza critica; esto es con 
ingresos anuales mas o menos estables de 
alrededor de 80 d6lares anuales para 
determinar un nivel de vida de la mfs baja 
calidad. 

Sin duda alguna, los pardmetros 
m.s empleados para entender al chico de la 
calle se agrupan en torno al fen6meno cludad, 
destac~ndose como sus componentes el sector 
informal urbano y un amplio sector poblacional 
signado por la pobreza. Los referentes ms 
inmediatos resultan ser la situaci6n de las 
familias con toda aquella estructura de 
marginalidad producto de sus condiciones 
internas y de los cambios provocados por el 
medio ;y, por otra parte, el trabajo callejero y sus 
derivaciones.Ambos set,alan una misma 
realidad que se encarna en los mismos sujetos: 
familias pobres, nihos pobres, ya en si mismos 
en situaciones de desventaja, pero ademas 
trabaJando para colaborar con el sustento del 
hogar, expuestos a situaciones del mAs extremo 
riesgo. 

OQuidnes son los Chicos de la Calle? 
Bajo estos antecedentes, diversas 

instituciones y expertos han tratado de 
aproximarse a una conceptualizaci6n del chicf. 
de [a calle, posiblemente con la finalidad de 
precisar en la teoria y en la pr.ctica el 
destinatario de los programas de asistencia y 
establecer una mejor comprensi6n de su 
problem~tica, porque aprecian que a~n las 
caracteristicas anotadas como trabajador 
prematuro y de alguien que soporta una 
situacin de riesgo no son lo suficientemente 
explicativos de su realidad. Francisco Pilotti4 

desarrolla una noci6n chico dede la calle 
centrada en el grado de protecci6n que 
disponen que consiste fundamentalmente, en 
dar satisfacci6n a las necesidades fisicas, 
afectivas, de estimulaci6n y de socializaci6n 
requeridas para el adecuado desarrollo integral 
del niiho, asi se'ala que a) existen chicos que 
estdn viviendo diversas situaciones de riesgo 
por la pobreza de sus hogares, como mala 
alimentaci6n, descuidos en la salud, falta de 
educaci6n, pero a ,iasf reciben apoyo y 
protecci6n en la mayoria de los hogares; b) 
otros ;.":.os deben "salir a ia calle" esporAdica o 
establemente para realizar trabajos de la mc.s 
diversa laya y de ese modo ayudar a sus padres 
a sostener el presupuesto familiar, en la calle 
van constituyendo su h~bltat, muchos de ellos 
abandonan la escuela, adoptan conductas 
irregulares, trocan mundosu lIudico por la 
violencia y aunque se van alejando de sus 
familias no pierden su referencia y de muchas 
maneras la vinculaci~n familiar es un hecho; c) 
otro grupc de chicos se encuentran viviendo de 
la calle, casi establemente o por perfodos 
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Cuaro2 
lazos familiares o sufren abandono de los 
padres o de sus parientes y de todos ellos CLASIFICACION POR EDADES 
tienen solamente noticias inciertas, virtualmente GRUPOSDE EDADES If % 
est~n solos sin mayor referer'cia que el mundo Menosde 10 aos 8 4,2
 
que ellos han podido crear en el mundo de la 
 e0-14aros 69 37,0 
calle, en ella encuentran su sustento por el 
trabajo u otras vias, en ella est~n sus amigos y De15 -18 ai~os 74 39.5 
sus juegos, la escuela simplemente desaparece De19-22aFos 15 ' 8,0 
y la forja de su personalidad depender6 de la Desconoce 6 3,2 
trama que la calle le aguarde. No hay datos 15 8,0 

A pesar de que encontramos nihos 
menores de ocho afos y j6venes mayores de TOTALDELAMUESTRA 187 100,0 
dieciocho afhos trabajando en la calle, nuestra Fuente: Encuesta realizada amuchachos de la calle. 
muestra ilustra que la mayoria estln Quito - Guayaquil. Cuenca - Loia.entre las Agosto-Sepiembe 1988 
edades de diez a dieciocho ahos. Vea el cuadro 
NQ2. RaOl Egas, citando un estudio de Da Silva y 

Abramo 5 encuentra que el niho trabajador de 

Caso No.1
 

Nombres: Diego Ordofiez
 
Edad: 11 aflos 

Lugar de la Entrevista: Calles del Centro de Quito 

Oriundo de Lola, Diego es mlembro de un hogar complato compuesto por 9 personas. Vino a

Quito a trabajar con unas seioras, pero como recibia maltratos decidkt salir a Ia calle a trabajar para subsistir.
 
En esta situaci6n ya tiene un afho. 
 En la calle vende caramelos y a veces hace de lustrabotas, de esas 
actividades obtiene un ingreso diario de 500 sucres, en promedio; de lo cual 200 sucres gasta en comida y
el resto sirve de capital para comprar el material o o que debe vender. Aprob6 el segundo grado de escuela 
y hace afts que no ha vuelto a recibir clases. Explica que tiene recelo de volver a Ila escuela porque cuando 
aill estuvo le pegaban mucho. 

Diego tiene muchos amigos, especialmente en el Terminal Terrestre, pero -segn dice- ellos le 
tratan mal y le ensedan a robary a "fundear". Dos veces le ha apresado Ila polica y le han Illado a la Caw de 
Observaci6n de Quito. Allf ha sentdo miedo, porque le pegaban. Le pasaron al Hogar Infantil, pero no se 
adapt6. El preflere el grupo de amigos, sobre todo para jugar, aunque a vocm "se Ie cargan". 

Liego aspira a trabajar aIgun dia en una mec~nlca y tener un hogar hz;.la donde ir. 
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la calle se confunde con el nifio abandonado y dramticos que tantosin nexos familiares que a menudo debe acudir 

la literatura y las cifras
mencionan al respecto; pero, sin duda alguna,a la mendicidad y al robo para sobrevivir, y atn nose confunde con el nifio que trabaja en relaci6n 

lo son tanto o dicen de otra manera lo queen realidadde 	 es ms fuerte cuandodependencia, particularmente 	 existenlas nirlas oportunidadescomo es el caso ecuatoriano, y que forma 	
para tratar con estos chicos yun conocer directamenteimportante 	 algunas degrupo poco 	 susvisible por las condlciones de vida.connotaciones de ocultamiento y prohici6n. Unade las dificultades m~s serias para desarrollar 

Estd claro que la mayorfa de los 
una clasificaci6n o taxonomia es probablemente 

menores en el pals se encuentran atravesando 
la misma movllidad 

algmn g~nero de desventaja y por lo mismode situaciones que 	 real o potencialmenteprotagoniza 	 sufren riesgos deel chico: una veces 	 no podertrabaja alcanzaraut 6nomamente, en otras 	
su desarrollo integral, si ahora nolas hace en relaci6n

de dependencia, con variaciones espordicas o 	
encuentran condiciones aceptables o mfnimas
siquiera para satisfacer sus necesidades. Estoestables hacia otras formas de subsistencia en est, en relaci6n conel hogar o fuera de 61. la situaci6n de sus familias 
y en la capacidad de protecci6nEn esta misma linea de conceptos, dispensen 	para sostener 

que ellas 
Berenice Cordero 6 asume 	 una calidad de vidala problemtica delos chicos de la calle dentro de 

con equilibrio, ms allM de la pura subsistencia.la poblaci6n
infantil considerada en situaciones de riesgo, 

Pero, asi mismo, es notorio que hay un sector 
pero advierte de menores que se yen precisados a intervenirque acaso la carat.r;stica
predominante de estos chicos sea la de usar la 	

por si mismos para resolver la condici6n desubsistencia,calle 	 generalmenteen diversas formas y permanecer en el!a 	
por medio del

trabajo infantil.esporddica o permanentemente, 	 Esta es la realidad propia de losencontrando chicos encomo 	 y de la calle homogenizadosm.xima justificaci6n 	 en unpara usarla las rnismo habitat pero con diversa relaci6nrazones derivadas del trabajo y la subsistencia; familiar.
de donde se tiene que los muchachos 
 con 
mayor dependencia callejera no solo acceden a 

La realidad de las ciudades
 
ecuatorianas
formas 	 muestrande trabajo prematuro, guardan baja 

a nirios trabajando en
 
escolaridad las calles y en empleos, Otros no trabajan,
o sufren fuertes abandonos, sino asumen que tambi6n es 	 posiciones mendicantes y conductascomOn encontrar en ellos las irregulares;huellas 	 unos chicosde la mendicidad, 	 se relacionanel maltrato, la establemente conexplotaci6n sexual, y hasta algunas conductas 	

La calle, otros no porque su 
irregulares estancia es circunstancialasociadas con 	 o esporcdica; unosinfracciones 
estipuladas legalmente, 	

chicos trabajan en funci6n de su familia, otros lohacen en funci6n de si mismos; unos chicos sonDesde luego, 
mds 

una de las cosas que 	 trabajadores ocasionales,llama la atenci6n son 	 otros deben sulos contenidos sustento al producto de su ocupacl6n; otros 



casos de chicos resuelven estas aparerites 

situaciones antag6nicas, otros aluden a 
situaciones in6ditas. 

Por estas razones resulta en 

extremo compleja una tarea de 
conceptualizaci6n que dirima con exactitud una 
caracterizaci6n del chico de la calle, que la 
separe connotativamente de la situaci6n de 
chico trabajador o de la condicion do nifio en 
riesgo o sujeto de desventajas. El inter6s de 
este estudio es asumir esa complejidad 

te6rico-prctica y describir m~s bien una 
aportaci6n fenomenol6gica de los chicos o 
nifos ubicados en el 6n~ulo que va desde su 

condici6n de trabajadores callejeros con grados 
diversos de vinculaci6n familiar hacia los chicos 
que rns allA del trabajo infaniii deben 

sobrevivir por cuenta propia. 
Es este espacio el que asumimos 

dentro de lo que se ha dado tambi6n en Ilamar 

nifios en circunstancias especialmente dificiles 
Se aclara, por Io tanto, las limitaciones y 
alcances del gen6rico empleado para el caso 
propuesto como "chicos de la calle".Y se 

destaca que acaso un indicador al respecto 

pudiera ser la referencia a la muestra aquf 

analizada, en relaci6n al modo de 

sostenimiento, cuyos datos se mostrarn m~s 

adelante. 

El fen6meno demogr~fico del problema 

Un clculo estimativo sobre la base 

de un estudio auspiciado por INNFA/OIT en 
1982 7 permite sefialar que solamente en la 

ciudad de Quito habrian aproximadamente unos 
20.000 muchachos viviendo formas relacionales 

con la calle que tiene que ver con el trabajo, y 

por tanto en circunstanclas especialmentE 

diffciles; comprendi~ndose que en Guayaqui 
habrian cuando menos el triple de esta cantida( 
y en las demds ciudades del Ecuador ur 

nimero bastante significativo. 

Es importante anotar que este 
estimaci6n debe ser contrastada con las cOra, 
contenidas en una reciente publicac1611 de 
Centro de J6venes Trabajadores de Guayaquil 
(CEDEJOTA), que mencionan para el caso de la 
poblaci6n infantil trabajadora ecuatoriana un 

total de 1'000.000 de nifos distribuidos 100.000 
en Guayaquil, 60.000 en Quito y el resto, en 
gran cantidad, se distribuye en las otras 

ciudades del Ecuador, en sus 6reas urbana y 
rural8 ; de donde se desprende que !a poblaci6n 
de chicos trabajadores de la calle puede ser 

mayor. 

Aunque todavla restan estudios que 

con mayor aproximaci6n muestren la 

cuantificaci6n del problema, no es menos cierto 
que expertos e instituciones coinciden en 
sehalar que la tendencia del problema es hacia 
su agudizaci6n, en raz6r, de la concentraci6n 

poblacional en las ciudades que actualmente es 
del 51por ciento y para el aFo 2000 ser6 del 75 

por ciento, de mantenerse las mismas 

orientaciones. Si a este dato se agregan otros, 

relacionados con las tasas de clesempleo y 

subempleo, hist6ricamente en ascenso, y los 
estados conflictivos que pesan sobre la 

estabilidad familiar y nimero en aumento de 
hogares desorganizados se comprende 
f~cilmente el porqu6 de los temores. 

Si se tratara de responder a la 
pregunta: por qu6 los chicos est~r, en la calle 

sostaniendo con ella una forma de vida, habria 



to 

que seihalar que lo hacen preferentemente por 
razones de trabajo (entre el 85 al 90 por ciento 
en el caso de una muestra estudiada en Quito) 9 
y que, por consiguiente, es la situaci6n de 
pobreza critica de sus hogares la que empuja a 
servirse de los hijos para buscar la manutenci6n 
y subsistencia. No se trata , pues, de ciertos 
modos que adquiere el trabajo infantil como 
modo de socializacidin del chico o como 
exigencia moral con arreglo a patrones 
culturales de los padres, ayudar a los 
quehaceres en la casa, participar en el cuidado 
de los hermanos, trabajar en un comercio 
establecido convencionalmente, colaborar en la 
artesanfa de los padres, etc. Sino de un modo 
de trabajo que supone tomar id~nticas 
responsabilidades en la subsistencia de grupo
familiar que las de sus progenitores y afrontar 
por ello la exposici6n a la explotaci6n, a la 
violencia y presi6n de la calle, a los riesgos de 
todo g~nero. 

Las familias que se identifican en 
este medio de pobreza se caracterizan po tener 
sus propias normas, valores y h~bitos que 
pueden desentonar en medioun 

progenitores. 

Para Cecilia Restrepo es importante 

sealar esta distinci6n de roles asignados a los 
padres en este tipo de hogares: 

"Al hombre se le asigna un rolinstrumental:sostener econ6micamente a sufamilia a fin de garantizar la satisfacci6n de las 
necesidades bsicas materiales. A la mujercorresponde el rol interpretativo: dar apoyoemocional, cohesionar el hogar, la crianza y la 
socializaci6n de los hijos pequerhos... cuandoelpadre no puede sostener econ6micamente asu mujer e hijos, se produce una quiebra en su 
autoestima que puede desembocar enagresi6n verbal y fisica contra ellos, mecanismoinadecuado para hacer valer su hombrfa y que 
entre nosostros se asocia el comportamientoconocido coma 'machismo'. Cuando la situaci6nse hace insostenible abandona el hogar y la 
mayoria de veces establece una nueva uni6n en la que va a reproducir el ciclo de padregenerador, padre abandonante'1O 

En realidad cuando esto sucede, la 
madre se obliga a Ilenar el espacio vacfo y 
carga con los dos roles. 

Resultado de estas circunstancias 
del hogar, los chicos de la calle adoptan 
diversas formas de sostenimiento , como se 
evidencia a trav6s de los datos proporcionados 

social por la muestra, y aquf ilutrados en el cuadro
corriente, particularmente cuando son Ng3.
migrantes, pero que para ellos les pernite Esto es importante tener en cuenta,adaptarse a las circunstancias adversas en la porque si bien esta necesidad de trabajoque les toca vivir. No obstante, a medida que los emergente es mayoritariamente una raz6n parahijos salen m s de casa y la calle las va encontrar chicos de la calle, existen tambi~nimprimiendo sus huellas, tienen mfs dificultad otras como sugiere nuestro estudio de muestreo
de integraci6n y de estabilidad; con todo la sealando, por causas en orden significativo: 1)figura de la familia se mantiene hasta el limite Necesidad de trabajar; 2) Malos tratos, castigos
en que uno o los dos padres deciden formas de fisicos e incomprensi6n en la casa; y 3)ruptura. En este punto intervienen ademas los Abandono de padres.
condicionamientos propios de la cultura, tal Aunque sea hipot~ticamente, de como ocurre con la asignaci6n de roles a los acuerdo a las causas 2 y 3, debe tenerse en 
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cuenta que cuando ocurren serias rupturas estas ocupaciones con acividades ilfcitas 
familiares o astados da desorganizaci6n el relacionadas con el robo, con la conexi6n hacia 
trabajo de Ivc chicos en la calle no solarnente expendedores de droga y/o centros de 
que se inrcribe como forma de ayuda a la prostituci6r, la formaci6n de pandillas, etc. 
subsistencia familiar, sino coro forma de Estos chicos que viven situaciones irregulares, 
subsistencia individual. Por otro lado, cuando que si bien representan un porcentaje 
los desarraigos familiares tienden a ser ms significativo de los nifos callejeros pero no son 
fuertes, los chicos asumen formas de !a mayoria de los trabajadores, son vistos en 
supervivencia fuera del grupo familiar, Ilegando forma peyoiativa -sobre todo por las instancias 
inclusive a vivir solos 1. oficiales de control- y su imagen es extendida 

subjetivamente para los chicos de la calle para 
Cuadro NW 3 quienes crean el tr~gcjco circulo 

SOSTENIMI ENTO calle-Sic-Tiibunal do Menores-centro de 
2 detenci6n-calle, que no resuelve ni el primere niASPECTOS N e, segundo de los casos. 

Sesostiereporsimismo 33 La17,6 mayoria de chicos combinan 

Se sostiene y ayuda a la farmlha 38 20.-1 tambi~n su ocupaci6n de la calle con la escuela 

Recieayuda de padres yfamiia 60 32,0 o actividades de recreaci6n o intervenciones en 
Recibe ayuda de ot~os su hogar, de manera que la jornada de trabajo15 8,0 se alarga hasta las 13 horas, pero la
Trabaja y reibe ayuda 37 20.0 caracteristica frecuente en todos los casos de 
Nohaydatos 4 2,1 niios trabajadores es que la jornada sea 
TOTALDELAMUESTRA 18totalmente informal y funcione de acuerdo a las

conveniencias del chico y las posibilidades de
Fuente: Encuesta realizada amuchachos de la calle. obtener una ganancia mayor12Quito- Guayaquil- Cuenca - Loja.
 

Agosto - Septiembre 1988
 

Las principales ocupaciones que Ins Situaciones cara-.teristicas de los chlcos de la 
chicos desempefian en la calle son: betun,-os, calle 
cuidadores y limpiadores de carros, vendedores Definida su situaci6n en el marco de 
de peri6dicos, ayudantes y vendedores de las familias pobres y grupos marginales de las 
cornercios callejeros, emplasticadores, ciudades ecuatorianas la adopci6n de sus 
carameleros, revendedores de entradas a caracteristicas correponden en buera parte a 
espectculos, vendores dA loteria y telebingo, las resultantes de las condiciones de la 
vendedores de flores, cantantes en buses, pobreza, la "subcultura" de la calle y los valores 
pasamaleteros, entre otras. Segbn el grado de que la familia u otros agentes puedan generar. 
permanencia del en calle y de suchico la Un invantario de algunas de esas situaciones 
relaci6n familiar, se encuentra que combinan caracterfsticas puede ayudar a cotejar 
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experiencias y aclarar mejor su problernitica. Sin embargo, las consultas e 

S:Los chicos de investigaciones!a calle son mayoritariamente trabajadores qua 	
realizadas sobreaspiraciones demuestran que 

sus 
la mayorfa desiguen la escuela en forma combinada con sus 

ocupaciones 
ellos ven un importante valor en la educaci6n yy son tambikn repetidores y por eso mismo, endesertores escolares. La deserci6n se explica 

otras condiciones, desearfan 
estudiar, alcanzar alguna profesin u oficio yporque el trabajo de la calle les ocupa el mayor 
 cambiar, consecuentemente,
tiempo; porque tambi6n los sitios de su 

la forniq de
trabajo susbistencia en la calle, porquecon relaci6n a su hogar y a 

en el fondo nomisma escuela es de su preferencia 13tienen distancias considerables y acaso, 
adem~s, 	 Aspectos familares: La tendencia alporqLue cada vez encuentran en el desarraigo familiar es un fen6meno latente ensistema educativo menos comprensi6n a sus 
',ecesidades y 	

los chicos de la calle y en esto difieren unos deuna menor pertinencia entre lo otros 
que 	 segbn los niveles de estructuraci6n delestuoian y lo que deben hacer en la
repaId..u En algunos casos, 

hogar y los tiempos de permanencia en lasla deserci6n es calles. Generalmente, suprolongada 	 vinculaci6ny entonces 	 con laes com6n el familia 	o con miembros cercanos de ella es unaparecimiento del analfabetismo por regresi6n. hecho 	con la mayorfa de michachos, aunqueEn la muestra de es'e estudio estas 1!, su interior setendencias descritas antes 	 dieran acontecimientosse manifiesta este perturbadores y conflictivos; mientrasfen6meno. 	 est6nPor ejemplo, podemos ver en el presentes condiciones minimas de protecci6n y
cuadro No. 4 que si bien la mayoria de chicos 
 abrigo cualquieraasisten la 	 otra situaci6n parecea escuela y trabajan, un n6mero tolerable, a menos qua en otro lugar encuentrensignificativo de ellos nan desertado de la m~s segura la comida y un sitio donde dormir 14escuela. 
.Precisamente,

Cuadro UP 4 esto 61timo hace atractiva la
concurrencia de chicos hasta albergues eSIT12ACION EDUCATIVA instituciones de protecci6n de estilo comunitarloASPECTOS 
 N% y no policial15
 

Asiste ala escuela 
 34 .La muestra

Aslstoalcolegio 

18,1 	
aquf analizada 

50
Termin alpoomagio 	

5 
26,7 manifiesta una correlaci6n estrecha entre26.7 	 elgrado de organizaci6npermanencia del hogar con ladel chico,Desert6 	 no importando55 29,4 verdaderamente si 61 [el hogar] estd incompleto.Analfabeto 

11 5,8 

No hay datos 

6.4 

En el cuadro No. 5 se observa un porcentaje
12 mayor 	asignado al tipo de hogares organizados,TOTALDELAMUESTRA 
187 100.0 pero no necesariamente completos; mientrasFuente: 	 Encuestare,",lzdaamuchachosdelacalla. 

Quito- Guayaquil. Cuenca - Loja. que en el cuadro No. se6 presenta unamayorfa de chicos viviendo con sus padres yAgosbt- Septlembre 1988 
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realmente un nOmero menor en circunstancias CuadroNW6 
fuera del hogar. CON QUIEN VIVE 
Cuadrc , 5 ASPECTOS 9N

COMPOSICION DEL HOGAR .. N 

ASPECTOS I N2 jCon % los padres 81 43,3 
-- Con lamradre 32 17,1

Hogar organizado 69 36,8
 
Con et padre 12 
 6,4

Hogar organizado incompleto 24 12,8
 
Con familiares 
 14 7,4

Hogar desorganizado completo 22 12,0
 
Con amigos 
 5 3,0

Hogar desorganizado inccmpleto 65 34,7
 
Solo 
 20 11,0

Desconoce 3 1,6 

No tene En instituciones3 1,6 21 11,2 

Nohaydatos 1 0,5 No hay datos 2 1,0 

TOTALDE LA MUESTpA 167 100,0
 
TOTAL DE LA MUESTRA 187 100,0
 

Fuente:Fuente: Encuesb realizada a inuchachos de la calle. 
Encuesta realizada a muchachos de la calle.
Quito- Guayaquil- Cuenca - Loja.Quito - Guayaquil. Cuenca- Loa. Agosto -Septiembr 1988
 

Agosto -Septembte 1988
 

Caso No. 2
 
Nombre: Carlos N.
 
Edad: 15 ahlos
 
Lugar de Ila entrevista: en las calles de Guayaqull.
 

Carlos es procedente del Cant6n Pasaje, Provincia de El Oro y se halla radicado en
Guayaquil viviendo junto con un paduino, en el sector del Guasmo Sur. Sus padres viven en PasaJe y tenen 
un neg-clo de comida yfueron ellos qulenes le enviaron hasta Guayaquil para que trabajara y se educara 
porque sus "medios son estrechos". Carlos atema el trabajo de cludador de carros con sustracclones 
ocasionales de algunas cosas, segUn 6l dice- Par esta raz6n ha estado algunas veces en fa "correcclonaf
(Casa de Observwk1n) y,por una sola vez, en la cdrcel. 

Carlos estA en primer curso de secundaria yvalora su rendimiento escolar como aceptable, 
aunque su asistencla aclases es, clertamente, irregu!ar porque est muy Interesado en andar con sus 
amigos, no piensa dejar de estudiar. Al fin yal cabo, paraser alguien en Ila vida, hay que ser "estudlado", 
acota. 

Explica que su habilidad para cantar le puso en contacto con otros chicos y ellos a veces le 
Incitan alas actividades ilicitas. Un diise puso apensar, dice 41, on la diferencia d vida de los ricos con los 
pobres y decidi6 "entrarie" al robe para obtener dinero. 
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Esta situaci6n se contrapone con los 
casos de los hogarcs desorganizados 
completos. 

Se aprecia, tambi6n, en este 
aspecto que intervienen dos realidades: a) una 
tiene que ver con el tipo de uni6n de sus 
padres, que puede ser matrimonial o 
consensual; de don"Je resulta que la segunda
forma es mf.s proclive a la desintegraci6n por
distintas vias; esto condiciona grandemente la 
lejanfa o cercania del Chico cuando estA en la 
calle; y b) una segunda realidad se refiere a la 
signHiIcaci6n fuerte que posee la figura de [a
madre para el chico, quien practicamente es el 
Ciltimo ariillo de la cadena familiar que debe 
romperse para producirse el desarraigo. La 
experiencia de incompletitud en el hogar, a 
menudo por la ausencia del padre, no impacta 
tanto en chico comoel el alejamiento de la 
madre; esto se explicaria por la reflexi6n que
hacia anteriormente Cecilia Restrepo respecto 
al signifk:ado que tiene para la mujer asumir los 
dos roles en estos casos, el de padre y madre, 
pagando por ello un alto costo emocional con 
deficiencias en los resultados 16SITUACION 

Sobre la vida y la automagen de IgI 
a.,j.A. El constante aprendizaje a -..- ear los

peligros y guiar su instinto de supervivencia por 

los caminos donde queda mejor librado
desigual lucha que impone en lala vida callejera 

produce en el chico una especie de Imagen 
ficticla de si mismo que funciona desde el lado 
fatalista cuando 61 ve que puede sacar 
provecho de algo que se le presenta, o funciona 
desde el lado heroico cuando debe enfrentar a 
otros chicos y grupos de ellosl 7. 
Constantemente, si comete infracciones, debe 

acudir al ocultamiento de los hechos o ! 
distorsi6n de los mismos. Y aun sin Ilegar a 
cometer infracciones 61 comprende que en la 
calle "hay que andarse con cuidado" y aprender 
una forma de razonamiento pragm~tico: s6lo 
decir lo que conviene y hacer Io que es comon. 
Por algo, Iopeor que le puede pasar a un Chico 
es que le motejen de sopl6n1 8 

.onomfa del trabai calleerge Las 
principales ocupaciones se relacionan con 
trabajos sujetos a una autonomfa, sino completa 
por Io menos relativa, en el caso mayoritario de 
los varones; mientras que las chicas se ocupan 
ms bien en actividades en relaci6n de 
dependencia y, por Io mismo, debido a estas 
condiciones no siempre pueden tratadas como 
callejeras. Los resultados de la muestra 
consultada que aqui se expone pone en primer 
lugar a las ocupaciones de betuneros y
vendedores ambulantes como las m~s 
empleadas por los chicos, probablemente 
porque ambas exigen pequeiMsimos capitales. 
Vea, por ejemplo, el cuadro No. 7. 
CuadroN7 

DE TRABAJO 
OCUPACION w % 

Betunero 
Bene o 

55 
26 29,4

4 

Cont'olador 1 0,5 

Otos 61 23,6 
Ninguna 37 19,7 
Nohaydatos 7 3,7 
TOTAL DE LAMUESTRA 187 100,0 

Fuente: Encuesta realizada amuchachos de la calle.
 
Quito - Guayaquil -Cuenca -Loja.
 
Agosto- Septiembre 1988 
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carenciasUna ocupaci6n informal como la que 

desde el mismo momento de sunacimiento en los medios de pobreza,realiza el chico de la calle, sujeta a varios degradar6 tambien su estructuraci6nfactores aleatorios y sin protecciones legales en fisico-mental-animica y su organizaci6n yel marco del C6digo de Menores 19 se presta a relaci6n con el mundo.la expoliacl6n en el trabajo r or parte de los De conformidad con el Cuadro No. eusuarios y empleadores, y cuando no, al el regimen alimenticio de los chicos se ubicadesempleo. De hecho, a este problerna se entre los estados deficiente y con dificultades. 
exponen los chicos trabajadores en general, 
sean estables o temporales, en cualquiera de CuadroN8
 
los niveles de la economia del trabajo en el

pais; pero, es 
indudable que en la situaci6n de SITUACION NUTRICIONAL
los trabajadores callejeros el impacto es mayor. REGIMEN AIMENTICIO if %
Sobre este mismo t6pico, el II Congreso Nona] 1 0,5Latinoamericano sobre el Maltrato al Menor, Aceptabe 99 53,0 

celebrado en Guayaquil en 1986, ha 
denunciado que es com n en varias familias Con dificultad 35 19,0 
pobres de nuestros parses la explotaci6n sobre Defidente 44 24,5sus mismos hijos, fen6meno presente tambien No hay datos 8 4,2en Ecuador y del que se tienen numerosos TOTALDELAMUESTRejemplos 20TOADELMUSR1810, 187 1000
 

Fuente: 
 Encuesta realizada amuchachos de lacalle.
Aspetp 
 i : Las precarias Quito- Guayaquil- Cuenca. Loa.condiciones nutricionales y de salud en general Agosto- Sepbeml'e 1988 son tambi6n parte lasde situaciones Aspecto SocIo-cuIturale% Cuandocaracterfsticas de los chicos de la calle, como los muchachos se sujetan a periodos ms ounfruto de regimen de privaciones, de menos estables en la calle desarrollan formastranstornos en los horarios normales de sustitutivas de la famila y encuentran en laalimentaci6n; de la ingesta de comidas dbiles 

nutrientes y del desarreglo organico global 

"jorga", "pataW o "gallada" sus ncleos de
en 
socializaci6n; al mismo tiempo son los gruposdeterminado por las continuas enfermedades referentes para asumir funciones de liderazgo,
que padecen. 

de orientaci6n o de autoridad. El sentido deDe acuerdo con Leonardo lzurieta2 1 libertad al interior de los grupos es ns fuertesi 61 medio en vive elel que chico solo le que el sentido de protecci6n, de allf que lasproporciona elementos degradados, como formas grupales sean m~s bien din micas y susdeficiente alimentaci6n unida a los maltratos estructuras deban cambiar con fecuencia, enpropios de calle,la inoportunidad en los tanto que el espacio de libertad de cada unoservicios de salud, una historia de privaciones Y dificilmente puede ser relevado por la 
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autoridad. 

En medio del grupo se fortalece y 
confronta el espfritu de poder y autoridad, 
generalmente puestos en juego al filo de 
situaciones limites. A la postre, el grupo ayuda 
tambi~n para abrir canales de identificaci6n 
cuando existen motivos suficientes para 
experimentar desorientaci6n o afrontar 
situaciones de peligro. Sin embargo, la arnistad 
y la comunic-ci6n verdadera no parece tener 
mayor espacio propiamente en la calle. De 

acuerdo a los resultados de la muestra 
ilustrados en el Cuadro No. 9, podemos anotar 

que la mayoria de chicos estA dispuesta a 
confiar o solicitar ay':!Ja a familiares. Si eso no 

es posible, prefiere no acudir a nadie. 

Cuadro tN 9 

PERSONAS ALAS QUE ACUDE CUANDO TIENE PROBLEMAS 

ASPICTOS N' % 

Familiares 41 32,3 

Amigosy conocidos 17 13,4 

Instituciones de protecci6n 17 13,4 

Nadie 22 17,3 

No hay datos 30 23,6 

TOTALDELAMUESTRA 127 100,0 

Fuente: 	 Encuesta realizada a muchac&os de fa calle. 
Quito- Guayaqui -Cuenca. Loa. 
Agosto - Septiembre 19N 

El grupo adem s sirve para jugar y 
recrear los variados aspectos l6dicos y fantasfas 
juveniles, a veces m~s requerido como 
desfogue de las presiones dal medio y como 
mecanismo para construir situaciones de 
descanso y oclo alterativas o io que no serfa 

posible hacerlo en casa. Por ejemplo ver e 
Cuadro No. 10. 

CuadroNo.10 

AVENTURAS Y RECREACION 

ASPECTOS NI 

Con los grupos: 

a) Juega 	 77 41,1 
b) Formaesc~ndalos 12 6,4 
c) Conversa 12 6,4 

d) Trabaja 18 9,6 

e) Actos ilicitos 12 6,4 

Notienerelaci6ndegrupo 36 19,2 

No hay datos 	 20 11,0 

TOTAL DE LA MUESTRA 187 100,0 

Fuente: 	 Encuesta realizada a muchachos de la calle. 
Quito. Guayaquil - Cuenca - Loa. 
Agosto - Septiembre 1988 

El fen6meno de la precocidad: Es 

perceptible en un gran conjunto de chicos una 

maduraci6n precoz en algune. le ias esferas 
del comportarniento humano; por ejemplo, en el 
campo de la sexualidad; en .-a adopci6n de 
caracteres viriles deformados como es el 

machismo, en el caso de los varones; laen 

toma de decisiones para resolver aspectos de 
sus vidas; en la defensa de su trabajo y de sus 
condiciones; en la comunicaci6n coloqulal 

donde desarrollan abundante fraseologla 
dentro de la denominada "jerga lingufstica" (Ver 
anexo C ); y hasta aparentan un grado de 
madurez para acceder al alcohol, al cigarrillo, a 
la droga y -Aotras actividades tenldas como de 
"hombres y mujeres mayores". En muchas de 



17 estas actitudes podrian fundarse los abusos 
sexuales y los g~neros de pre-delincuencia, 
drogadicci6n y la participaci6n en pandillas 22. 

Por ejemplo, en la muestra 
analizada se aborda algunas de las cuestiones 
relativas a este fen6meno de la precocidad. que 
han Ilevado a los chicos a registra antecedentes 
policiales y experiencias de permanencia en 
centros de protecci6n. Como se anota en los 
cuadros Nos. 11 y 12 un porcentaje significativo 
ha tenido experiencias de este g~nero. 

Cuadro N 11 

ANTECEDENTES POLICIALES 

ASPECTOS N % 

NO 128 68,4 

SI 38 20,3 

NO HAY DATOS 21 11,2 

TOTAL DE LA MUESTRA 187 100,0 

Fuente: 	 Encuesta realizada a muchachos de !a zalle. 
Quito - Guayaquil - Cuenca- Loa.
Agosto-Septiembre 1988 

Cuadro INS 12 

PERMANENCIA EN CENTROS DE PROTECCION 

ASPECTOS 	 N' % 

Ocasional 36 28,3 

Frecuente 1 0,8 

Ninguna 72 56,7 
No haydatos 18 14,2 

TOTAL DE LA MUESTRA 127 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a muchachos de la calle. 
Quito - Guayaquil -Cuenca - Lca. 
Agosto - Septiembfe 1988 

Aunque la cuesti6n drogas requiere 
de un estudio especffico, resulta muy dificil dejar 
de asociarlas con las mismas situaciones de 
pobreza, empezando por constatar que son las 
substancias de menor costo las m.s utilizadas y 
que salvo las situaciones de adicci6n, el 
consumo responde a motivaciones derivadas 
del hambre, el frio, la bbsqueda de protecci6n, 
la desubicaci6n, la necesidad de delinquir y 
otras. 

Las Pkrcionesv esyeranzas Vrg 
una vida mejor: De conformidad con la muestra 
consultada en el estudio, los chicos aspiran a 

seguir (0 reiniciar en algunos casos) los 
estudios, pero igualmente la tendencia
demuestra la aspiraci6n al trabajo, como 

objetivos inmediatos; otros anotan como meta la 

consecusi6n de la profesionalidad, mientras 

algunos no se deciden por nada todavia (Ver el 
cuadro No. 13). 

Cuadro No. 13 

ASPIRACIONES Y PROYECTOS DE VIDA 

ASPECTOS N % 

Desea estudiar 76 40,6 

Quiere trabajar 64 34,2 

No ha pensado nada 21 11,2 

Quiere ser profesional 11 6,0 

Solicita ayuda 6 3,2 
No hay datos 9 4,8 

TOTAL DE LA MUESTRA 
187 100,0 

Fuente: Encuesta realizada amuchachos de la calle.
 
Quito - Guayaquil- Cuenca - Lcja.
 
Agosto. Septiembre 1988
 



Trabajo y estudio en el caso de los 
chicos de la calle aparecen tambi6n como 
valores que se contraponen en el terreno de la 
subsistencia, cuya dirimencia pareceria 
depender m.s de las circunstancias que de las 
decisiones de chicos y padres. Refiri6ndose al 
caso de Guayaquil, Rabil Egas, la seriala como 
ciudad de migrantes 

"Donde la experiencia campesina estAaOn 
fresca; la escolaridad es mirada en el agro corno 
un posible no necesario, en estricto sentido;
ahora en la ciudad su necesidad se impone con 
rudeza ante las frustraciones cotidianas delpadre o la madre que no saben 'orientarse', no 
saben leer, ni escribir. El menor entonces es
severamente castigado para que cumpla consus estudios, aunque la realidad imponga que
debe cumplir los quehaces del hogar en vez de 
la madre ausente y los del proveedorsubsidiario de un ingreso. Esta contradicci6n 
cultural la vive el nio trabajador como una 
desvalorizaci6n de su trabajo y como una
contradicci6n absurda' 23 . 

Con seguridad, muchas de las 
manifestaciones de los chicos han acuhiado 
legitimas formas de crecimiento, actitudes y 
valores positivos que han ido creando en ellos 
gran capacidad de transformaci6n y solvencia 
frente a sus personales avatares y que en 
funci6n de su propio contexto individual y social 
debieran ser respetadas y apreciadas. Estas 
dimensiones son las que posiblemente 
representan a la postre salidas o puntos de 
apoyo para que puedan superar otros tantos 
conflictos, particularmen'e cuando median 
intervenciones y ayudas oportunas corno las 
que brindan algunas instituciones y agentes de 
asistencia social. 

Ilmundo visto por elchico: La 
mayor justificaci6n que el chico alcanza para 

estar en la calle es decir: "Trabajo para ayudar a 

mi casa, a mi mama y mis hermanos y tambi6n 
para comprarme lo necesario y los 6tiles de la 
escuela." El trabajo es visto como algono 

perjudicial. solamente es necesario; resulte lo 
que resulte porque le golpea su realidad de ser 
indigente. Si en el hogar existen condiciones de 
reiaci6n a intercambio, sobre todo, 
comunicaci6n y expresos lazos afectivos, 

entonces la justificaci6n es mayor. El trabajo ya vida en noa calle hay porqu6 esconderla 

aunque duela. Si la familia y los parientes y los
amigos han ganado ms en el abandono y el 

maltrato aue en el afecto entonces la 
justificaci6n vale para 61 mismo y su posici6n de
 

soledad abonard m~s para el resentimiento, la
frustraci6n y una fuga embozada de sus 

traumas en una desconcertante apatia.
De acuerdo a Egas,"el mismo niho 

se ve con frecuencia como un trabajador que 
pronto dejarA de serlo" 24, por eso considera
 
indispensables los estudios. 
 En el fondo, las
 
im~genes del profesional, del hombre de
 
negocios, del sin de
artesano relaci6n 
dependencia son esperanzas valederas hasta 
tanto no Ileguen frustraciones. Se puede ser 
positivo en la sociedad, se puede descartar esa 
visi6n tutelar de "siempre estar sujeto a algulen" 
en la medida, tambi6n, que la sociedad y las 
circunstancias le otorguen paso suun hacia 
desarrollo menos excluyente y segregado. El 
trabajo en la calle es necesario, pero es algo 
dificil de hacerlo. Los datos de la muestra aquf 
analizada informan de chicos "que quieren 
cambiar", que solicitan "protecci6n en el 
trabajo", que quisieran "un trabajo digno", que 
quisieran "un trabajo que les ayude y beneficle 

ms". 



Pero la calle es algo m~s que el 
lugar de trabajo. Tambin es el lugar de los 
juegos y de las aventuras. El espacio donde se 
lucha para sobrevivir, pero aquello a veces, en 
la ficci6n de nihios, parece tambi6n un Juego. 
No hay por qu, hacer mayores previsiones 
sobre los destinos de los ingresos; no parece
necesario mejorar las ganancias; no tiene 
mayor sentido el ahorro; no parece un conflicto 
dejar la escuela Por eso, tampoco interesa lo 
que vendrA. El chico trabajador en la calle 
aprende r~pidamente lo que ha de hacer en el 
presente y para ello debe aprender a reconocer 
la ciudad. Ms a6n, 61 sabe que sintiendose 
d6bil debe aparentar fuerza y para eso debe 
ejercitar su libertad (el "hacer Io que yo quiera", 
tal como lo entiende) particularmente enfrente a 

los demos chicos callejeros, asf conquistarf,un 
'9 

pedazo de la calle o un sector de la ciudad, 
sabr6 con qu6 personas puede contar, con 
quienes no; d6nde es admitido d6ndey es 
prohibido ingresar; c6mo abordar al usuario de 
su trabajo y c6ino de 61 esperar beneficios. 

Algunos lados de la problemtica 
Uno de los aspectos que ha menudo 

no se toca en el an~lisis de la problem tica de 
los chicos de la calle, es la reacci6n que ellos 
provocan en la sociedad al definir una parte de 
las hbitos ciudadanos y ocupar espacios 
interrelacionales con la gente que transita y se 
desenvuelve en y por la calle. Aptekar hace 
notar en un estudio relacionado con los chicos 
de la calle en las ciudadades latinoamericanas 

Caso No. 3
 
Nombre: Reinaldo T.
 

Edad: 15 aF os
 

Lugar de la entrevi3ta: Instituto Profesional 'VirgilloGuerrero" de Quito.
 

Reinaldo es un chIco quitefio que vive en el sector de La Tola y pertenece a un hogarIncompleto, por el abandono de su padre aconsecuencla de su alcoholismo. Vivia con su madre y hermanoshasta cuando decldi6 salir de la casa porque no 3.nx"ontraba all( ninguin apoyo, como,61 WI&la. Sali6 avivirenla calle y luego consiguIc un trabajo en un taller de vulcanlzacl6n de llantas. vIvi6 de esa ocupacl6n, pero conmuchas dificultades, sobre todo porque su hemiano mayor -reteradamente, le arretataba su salado. 
La calle y sus amigos han sido los mejores espacios para la vida, como dice Reinaldo, "allijuego, me paseo y molestamos un poco". Por una acusacl6n de sustracci6n yalcoholismo fue detenido yahora estd en un centro de proteccin. Su experlencla de frustraci6n frente a !afam!!la le ha Ilevado adesconflar do todos; algo Ita brindael Instituto y Ioque rrsvalora es el afecto y la proteccidn.
Estudi6 hasta el cuarto grado de escuela yno continu6 porque le fait6 apoyo del hogar.Precisamente, por esto, %jmfkyor aspiraci6n ahora es poder estudlar e Ingresar on el Ej6rclto, tener una 

buena casa y que su madre no sufra. 
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"Una vez 
quo: 

que los nitios est~n en las 
abordamientos y especificaciones de clientela,

calles, mucho de lo que les sucede dependede c6mo son -ercibidos ponen en evidencia una preocupaci6n socialpor el pciblico. Suedad, tamaro y manera de 
oue con seguridad estA afianzando modelos depresentarse al serviciop~blico crea una imagen que contribuye a 

y formas do 
movilizaci6nbuenas o malas evaluaciones morales de la interinstitucional.gente. El resultado de Desdeesta interacci6n es luego, por lasOspecialos aristas quo va tomandodefinitiva para sus vidas".25 la 

problem~tica social enEn general, en nuestras ciudades general las formas de 
los nihos 

atenci6n reclamard.1 siempre nuevas yms chicos o menores son vistos sugerentes iniciativds para enfrentarcomo "llamativos" o "peque'os h6roqs", porque 
con 6xito 

llama la atenci6n 
las acciones. En este sentido, los intercambiossus insistencias frente al de experiencias y transferenciaseventual comprador de la Loteria de 

o sus cantos conocimientos en estosen los buses de Guayaquil; campos pueden serpero a medida que estrategias para decisiones en el corto plazo.van creciendo, hasta la adolescencia o juven!ud Otro de los lados del problema seson tornados como "peligrosos" y en muchos refiere al conjunto de secuelasmedios de control piblico que de lasson potenciales situaciones limitativas que viven los chicos de lainfractores. Esta resistencia es percibida por calle se derivan. Hay que comprender que a(Inellos y sirve de "caldo natural" para existiendo
resentimientos y frustraciones. La actitud de las 

un aumento considerable en el 
njmero de organismos y programasfuerzas y orgdnismos sociales se conducen 

de 

frente 
atenci6n, por el crecimiento poblacional dela ellos sosteniendo desde un elemental sector y por el esoectro de caracterfsticas querecelo, que puede explicarse a veces, hasta una presentan los chicos, no alcanzanreiterada aversi6n frente a cubrir sua ellos, pasando por extensi6n. Segtn el Ministerio de Bienestarestados de descomprometimiento y ausencia de Social, solamente un 35 por cientoformas de atender sus problemas. Aigunas de 

de la 
poblaci6n infanto-juvenil colocada enlas instituciones situaci6nconsultadas que mantienen de riesgo est6 atendida de diversas formas, queprogramas de atenci6n a los chicos de la calle 
 incluyen los servicios educativos y de salud.
manifiestan tener serias dificultades con los 


empresarios y hombres de negocios cuando 
Pero, el INNFA precisa que la incidencia de los
 

se programas especfficos ofrecidos a la protecci6ntrata de ubicar a un chico en un empleo fabril o y recuperaci6n de menoresde s6lo alcanza el 2servicios, por los recelos que produce su por ciento2 6 . 
pasado. Ms all, de las limitaciones en la 

cobertura de atenci6n el problema de laNo obstante, en este punto, el protecci6n a los chicos de la calle es tambi~naparecimiento unde numerosas instituciones; y problema de oportunldad, de eficacla y deprogramas de atenci6n a chicos trabajadores, a preventividad.chicos abandonados, a chicos de la calle como 
las 

Un problema de oportunidad porqueellas denominan, desde diversos cada vez hay m~s chicos que sufren los 

http:vidas".25
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impactos de la agudizaci6n de la pobreza y porque necesariament, cabe preguntarse qu6 
requieren a si' vida emergente, tambi~n hacer para detener el ingreso de los chicos a 
atenciones emergentes, especialmente en la este sistema de vida o si estn de hecho en 61 
satisfacci6n de sus necesidades mas qu6 hacer para asistirles adecuadamente. Fero, 
elementales, comenzando desde el hambre este problerna tiene una 16gica que 
hasta la necesidad de autorealizaci6n. Un necesariamente remite la cuesti6n a estadios 
problema de eficacia porque cada grupo de precedentes donde la preventividad es m~s 
chicos y de acuerdo a las ciudades necesita trascendente, por decirlo asi, a las acciones 
respuestas precisas y catalizadoras de realizadas frente a las familias, a las fuerzas 
progresos. En este sentido la capacitaci6n sociales implicadas en el desarrollo global y er) 
laboral y la educaci6n ser~n siempre opciones referencia la mejoramiento de las condiciones 
movilizadoras. Aparece tambien este de vida de los sectores pobres. 
fen6meno como problema de preventividad 
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Segunda Parte
 

IMPLICACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL PROBLEMA 

Acerca de las raices del problema 

El problema estructural de la 
pobreza se ha estado convirtiendo en el 
Ecuador muy r6pidamente en un fen6meno 
urbane, a rafz de las fuertes migraciones del 
campo a la ciudad y como resultado del r:pido 
crecimiento de la poblaci6n --itadina, a lo que 
debe sumarse, obviamente, el deterioro de las 
condiciones de vida que en los sectores pobres 
es acuciante. Problemas conexos representan 
la composici6n relativamenente joven de la 
poblaci6n del pafs y el natural aumento de una 
oferta igualmente joven para el trabajo.;la 
tendencia hacia la informalizaci6n no 
controlada del aparato econ6mico; la falta de 
impacto efectivo de los programas de asistencia 
social; y, la imposibilidad de extender y atender 
adecuadamente con los servicios basicos a las 
crecientes urbes. 

Marginalidad social: La expresi6n 
m.s pat6tica de estas situaciones es la 
marginalidad social que es vivenciada 
fuertemente por amplios sectores de las 

ciudades; en particular, por aquellos que 
conforman las nuevas barriadas populares que 
en los casos de Guayaquil y Quito se extienden 
por centenares aquf y all&, de acuerdo a los 
reportes de las autoridades municipales, 

constituyendo un agudo problema en la 
prestaci6n de los servicios y en la creaci6n de 
oportunidades aceptables de vida. En las as[ 
Ilamadas ciudades "nuevas" como Santo 

Domingo de los Colorados, La ManA, El 
Empalme, El Triunfo, La Troncal, Lago Agrlo y 
en otras; asf como en varias ciudades y 
poblaciones de las provincias de Esmeraldas, 
Manabf, El Oro, Azuay y Guayas, !os problemas 
de marginalidad se presentan igualmente 
alarmantes. 

Se asoclan los factores de 
marginalidad social con las estruciu:s de 
empleo y desempleo, desprendi6ndose una 
relaci6n muy cercana entre las personas 
subempleadas y los habitantes de los nuevos 
barrios populares. Relaci6n que determina el 
surgimiento de una linea de sostenimiento 
econ6mico como la correspondiente al sector 
informal urbano, con una serie adicional de 
caracterfsticas y connotaciones sociales y 
poilticas, de entre ellas, precisamente la 
configuraci6n del grupo trabajador callejero 

conformado por nihos. 
La marinalidad ycrisis nlafarmiiu: 

Segcn Francisco Pilotti, el problema de la 
familia marginal urbana es complejo, cuando 61 
dice: 

"Dentro de este contextc de pcbreza se 
encuentra la familla marginal urbana, constituidageneralmente par trabajadores independientes 
sin capital o por asalariados en ocupaciores 
espor~dicas con escasa o ningunacalificaci6n".27 

En estos casos los ingresos 
familiares Io conforman con el aporte colectivo 
de sus miembros mediante el trabajo de padres 

http:calificaci6n".27
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t hijos, segOn sean sus grados de necesidad y tempraneros del trabajo para contribuir al 
sus expectativas frente al futuro de los hijos (en salario familiar, pero tambi6n sujetos a una 
especial frente ai valor educaci6n). Sus niveles serie de fuerzas que en la calle, la escuela, el 
de subsistencia confrontan situaciones lfmites y ambiente, las relaciones sociales van 
a menudo los patrones culturales deciden gran modelando su desarrollo.
 
parte del destino del presupuesto. En muchos Una familla en crisis, desde los
 
casos, sobre todo en la costa, la corta duraci6n puntos cualitativos y cuantitativos, del orden y
 
de las uniones entre progenitores son grado como sus elementos y valores se
 
caracteristicas que determinan 
 una elevada presenten, potencialmente estdn habilitando a
 
ocurrencia de familias incompletas, donde la nihios en situaciones de riesgo. 
 Mfs aon, las
 
madre pasa a ser el jefe del hogar, autoridad y tendencias expresadas en la muestra
 
sost6n econ6mico. Estas son partes de las consultada permiten aseverar que una de las
 
tendencias observadas por algunos expertos y razones bftsicas por la que los chicos fugan del
 
cientistas sociales. Sin embargo, es importante hogar y muchos de ellos deben ir a 
la calle a
 
advertir que por encima de las condiciones de buscar su subistencia es causada 
 por el
 
limitaci6n no existe una relaci6n segura - maltrato, el castigo fisico y moral rigurosos y la
 
confirmada por ellos misinos - donde la pobreza agresividad de los padres y/o parientes
 
determine fatalmente situaciones de descargada sobre ellos. Se entiende
 
irregularidad en las familias y las derivaciones claramente que si a estas ocurrencias se aplica
 
penosas para los hijos, se aprecia que esto una noci6n mucho mds amplia de maltrato 
depende de lo expresado anteriormente y los como "toda transgreci6n que lesione los 
niveles de promoci6n hacia donde Ileguen derechos del menor" 2 9 las implicaciones en 
como grupo humano con una clara identidad y desmedro del chico mayores. Estaseran 
madurez para afrontar el futuro. constataci6n - de ser lo suficientemente vAlida y 

La familia uibana marginal cuando comprobada - puede conducir a establecer que 
es producto de la migraci6n, especialmente no necesariamente estn chicos en la calle por 
proveniente del campo, encuentra que debe razones de trabajo , puede ser que est~n 
cambiar bruscamente sus habitos y costurnbres actualmente trabajando, pero su situaci6n
 
para adaptarse a las nuevas situaciones. Como original tiene otros m6viles.
 
sugiere Cordero: 
 Limitaci6n en la oferta de serviclos 

de educaci6n y de salud: Uno de los factores
"El riesgo se incrementa en esta lucha 

diaria; la familia, originalmente s6lida, se torna igualmente en serelevante esta problemtica
vulnerable y termina en muchos casos por refiere a la falta de cobertura de serviclos romperse ante la imposibilidad de enfrentarse a considerados claves en el desarrollo de los 
sus nuevas funciones, bajo la presi6n de las 
demandas que impone la vida en la ciudad".28. grupos infanto juveniles, principalmente, la 

AllIf, en medio de estas condiciones educacl6n y la salud. En buena parte esto 
est~n los nifios exigidos a ser actores puede deberse al elevado crecimlento 

http:ciudad".28
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poblacional registrado en los Otimos veinte educacional; y m~s aon en varios sectores deahos, con el consiguiente incremento de la maestros , directivos y ususariospoblaci6n infantil y juvenil, entre 0 y 18 arhos 

de la 
educaci6n se estA planteando urgentesquo actualmente se estima conforma el 52 por reformas en varios componentes tanto delciento del total de ecuatorianos.3 0 . currfculum como de la administraci6n 

La tasa de escolaridad para el nivel legislaci6n del sistema. 
y 

pre-primario correspondia en 1986 al 30 por Es obvio que si la escuela no tieneciento; para el nivel primario esta lleg6 al 80 por la suficiente capacidad de 'esponder a lasciento; y para el nivel secundario apenas cubri6 necesidades de los usuarios, ni la flexibilidadel 36 por ciento. para atender las nuevas expectativas de laLa tasa de retenci6n escolar se situ6 poblaci6n generadas como en fruto de las nuevasel orden del 39 por ciento; mientras que la situaciones del pais, cada vez dejard al margendel analfabetismo en el Ecuador se calcul6 en el sin querer a un considerable ncmero de nihos.14.8 por ciento. Seg6n estas cifras podria El mayor porcentaje do chicos de la calleconcluirse que en el grupo de ni os do 0 a 5 consultados en la muestra de este an~lisisarfos quedan al margen de la educaci6n 7 de aspiran como situaci6n mdxima a poder estudiarcada 10 y que en el grupo de menores de 18 y mejorar sus condiciones de trabajo, lo mismoaios , 6 de cada 10 j6venes no tienen se desprende de los resultados de otrasoportunidad de concluir su formaci6n general investigaciones similares. 3 1 Lo cual sugiere !absica. 
nroyecci6n de una escuela cualitativamente

De la misma manera puede diversa que implique con profundidad tanto losadvertirse que el sistema educativo ecuatoriano contenidos escolares con el trabajo, en unasolamente es capaz de retener a 4 de 10 chicos dimensi6n alternativa de la actual, si quiereque estudian la escuela, pudiendo inferirse que responder a estos gruposm.s propiamente delos indices de deserci6n escolar son sentido informal.notoriamente altos. De acuerdo a los datos del En cuanto a la salud se tiene queINNFA, para el A'o 1985-1986 se quedaron sin pese a los esfuerzos desplegados en el sector yescuela 300.000 nitros, pese a los esfuerzos del de haber reducido la tasa do mortalidad infantilMinis-terio de Educaci6n que anualmente crea es todavfa preocupante la existencia de una alta
miles de nuevas plazas de maestros y 
 tasa de natalidad, situada en el 2.7 por cadacentenares de escuelas. Pero el problema de la 1000 habitantes, al tiempo que la tasa deeducaci6n ecuatoriana estA siendo visto no desnutrici6n en la infancia ecuatoriana, seg6nsolamente como un problema do extensi6n do estudios del INNFA, est6 en el orden del 40 porservicios y crecimiento de la cobertura, sino ciento, quo significa quo 4 de cadatambi6n como 10 nihiosuna cuesti6n relacionada con la "padecen de algcn grado de desnutrici6n y vencalidad de la ensehanza, la competencia de los comprometidas, de esta manera,maestros y la actualizaci6n de 
sus 

la tecnologia oportunidades de un normal desprrollo 
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psicobiol6gico, por la secuela que arrastran".3 2 . recursos del sector privado. Es evidente, 
prosigue sehalando la misma informaci6n: 

Este problema se manifiesta 

losen jrupcs campesinos via"Que el sector privado juega un papel de 
agudarnente en importancia en el esfuerzo por Ilegar a los 
indigenas y en los sectores marginales de las grupos de nihos en situaciones de riesgo como 
ciudades. Desde luego, cabe expresar que el son: niros abandonados, nitros impedidos,

niros desnutridos, niros pre-escolares de 

fen6meno presente entre los chicos de la calle secbores marginales, etc." 3 4 

es decisivo para la adopci6ri de conductas y Aspectos econ6micos del oroblema: 

estados de relaci6n con la familia y la propia Al continuar utilizando la misma fuente de 
calle. Las situaciones tfpicas del chico de la nformaci6n, se tiene que el Estado en los tres 

calle muestran que uno de los motivos para la sectores de atenci6n social, educaci6n, salud y 

salida de la casa es la falta de comida segura; a bienestar, tenfa previsto invertir en 1986 
menudo la combinaci6n entre salidas a la calle , (referencia al Presupuesto General) algo mfs 

trabajos espor~dicos en ella y retornos al hogar de 70.000 millones de sucres, proyect.ndose 

depende de la seguridad en la comida. Como Ilegue a destinarse al grueso de la poblaci6n 

relata un chico del Centro del Muchacho infantil colocada en situaciones de desventaja, 

Trabajador de Quito: "Un cuarto estrecho y una a trav~s de los distintos programas 

misma cama compartida por varios hermanos establecidos, una cifra cercana a los 20.000 

es tolerable, siempre que haya comida y no millones. Esto significa que para cada nih~o se 

exista maltrato". 33  destinarfa 26.762 sucres anuales en servicios o 

2.230 sucres mensuales. Esta cifra es mayor 
Aspectos socio-culturales comparada con las inversiones previstas para el 

Aspectos institucionales : Informa- sector privado, en el mismo aho, puesto que se 

ciones provenientes del INNFA (1986) dan esperaba una inversi6n promedio anual por 

cuenta que en el sector de bienestar social niho del orden de los 794 sucres, que significan 

comprendido por instituciones privadas Y 66 sucres mensuales. Pero es menor a las 

piblicas que prestan servicios de prevenci6n, cantidades que el Estado estaria destinando al 

protecci6n y recuperaci6n para grupos de .rea exclusiva de bienestar social (omitiendo 

chicos con necesidades especificas existen 359 educaci6n y salud) cuya inversi6n anual por 

instituciones operando en el pals. De las cuales niho estA por los 627 sucres anuales y los 52 

el 30.6 por ciento pertenecen al sector piblico y sucres mensuales. Desde luego, debe 

el 69.4 por ciento al privado. En todas ellas los considerarse que en los cAlculos del sector 

nihos atendidos alcanzan una tasa de 50.000. privado no intervienen las inversiones 

En lo que se refiere a la fuente de financieras que varias Instituciones mantienen 

financiamiento para los programas, el 37.3 por con cargo a la asistencia internacional y aun 

ciento operan con recursos provenientes del con cargo a financiamientos parciales y 

sector piblico y el restante 67.7 por ciento con ocasionales del mismo Estado: dificiles de 
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cuantificar. 

Aspectos dle cobertura y cali~iad de 
Jos servicLU: Las responsabilidades sociales 
en el campo singular de la atenci6n al chico de 
la calle se han desarrollado Oltimarner,te en 
torno a la idea general de que contIbyendo 
las distintas fuerzas p6blicas y privadas, en la 

medida de sus fuerzas y asumiendo lo que es 
posible hacer frente a las necesidades 
concretas de los chicos, se estA respondiendo 
efectivamente al probema. Esto ha conducido 
a una disgresi6n tanto en las lIneas de acci6n 
como en el desarrollo de las instituciones 
participantes. Un informe del CONADE 3 5 

seiala la: 

"lnexistencia de politicas y normasclaramente definidas que orienten sis-
tem~ticamente las acciones relacionadas con la 
protecci6n de menores, -y agrega quecontinban vigentes modalidades de atenci6n 
que fueron introducidas hace cincuenta argos". 

Viniendo las respuestas, desde 
diversas 6pticas y desde diversas posibilidades 
de atenci6n, es fcil entender que uno de los 
problemas generados lasea dispersi6n de 
modalidades de acci6n. Pero, acaso, lo que 
debiera preocupar a los interesados y 
responsables en estas cuestiones sea , por un 
lado, el acrecentamiento de las diferencias en 

los conceptos y formas de servicio al 
 mismo 
sector y, por otro, la falta de claridad en las 
metodologfas y estrategi . j intervenci6n par-
la diversidad de problematicas presentadas. 
Esto estft ligado directamente con la valoraci6n 
que se hace respecto de la calidad de los 
servicios. 

Algunos expertos coinciden, por 
ejemplo, en la necesidad de establecer niveles 

d- cobertura y alcance de los servicios; 

mencion~ndose los de previsi6n, prevenci6n y 
recuperaci6n como indicativos, y desarrollando 
en ellos programas definidos en cada Area 
identificada. Otros, parten bien dem~s los 
problemas concretos que manifiestan los chicos 
de la calle y en general los menores 
necesitados de formas de protecci6n, 
incluyendo a los nihos trabajadores, para 
formular acciones especificas dentro de los 
programas nacionales existentes o bien en 
coordinaci6n con la instituci6n oficial que se 
trate. Este seria modoun de accionar m.s 
amplio y menos jer~rquico. Otras direcciones 
apuntadas por critica losla hacia modos 
institucionaiizados de atenci6n al sector, est.n 

Proponiendo lineas de trabajo "no
convencionales" 3 6 como mecanismos de 

mayor agilidad para contrarrestar los efectos
negativos de esta problem .tica con la 
oportunidad y eficacia del caso. 

La mayor parte de las crfticas se han 
dirigido a enjuiciar los enfoques de 
beneficiencia y de caridad para atender a los 
nihios y j6venes trabajadores de la calle, con el 
que serian realizados varios programas; se 
advierte la caducidad en los servicios que 
suponen un "encierro" para el ri-o y que 
dificultan su reinserci6n a la comunidad familiar 
y social3 7. Se discute, asf mismo, la ineficacia 
de los programas de atenci6n que dejan al 
margen del trato y compromiso a la familia. 
Tambi6n de conformidad con Cordero: 

"La sustituci6n equivocada del Ambito
familiar en el que debiera desenvolverse el nifloy proponer un esquema de vida al interior de 
despersonalizaci6nlas instituciones en el que prima lay la ausencia de afectividad 
y un orden tipicamente hospitalario".38. 

http:hospitalario".38


Otros t6picos do confrontaci6n se 

relacionan con apreciaciones sobre la 

inflexibilidad de algunas modalidades de 

atenci6n, en donde se encuentra la 
,revalecercia de la instituci6n por encima do 

En fin, otroslas necesidades de los usuarios. 

tantos comentarios se dirigen hacia la falta de 

legislaci6n que ampare al menor trabajador 

proteja sus derechos. 

Si:h lugar a dudas, por encima de las 

tem~ticas de discusi6n, una claridad mayor en 

estos an~lisis podria conseguirse con la 

de los modeloz devaloraci6n de algunos 

atenci6n, en el contexto de un intercambio de 

experiencias e informaciones propiciadas con el 

afin dte buscar las mejores soluciones a los 

aspectos de la problem~tica de los nihos y 
j6venes de la calle. 

Las Instltuclones Drlvado_: Con todo, 

es visible un crecimiento en el nimero de 

instituciones y programas en este sector en los 

Cltimos 15 athos, especialmente en las ciudades 

con poblaciones nuevas. En el sector oficial 

encabezan las acciones tanto el INNFA como el 

Ministerio de Bienestar Social a trav~s de sus 

estructuras nacionales; mientras que en el 

sector privado dificilmente podria jerarquizarse 

su aporte, pero se ser~alan como importantes: 
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LJn..n..tltuclones oficlales: El 

Instituto Nacional del Nifo y la Familia, INNFA, 
que mantiene una estructura administrativa y de 

programas a nivel nacional cubre sus tareas 
mediante cuatro frentes de trabajo: 

•aaD feleSadob8DorchosdeNbo; 

b)a MovlIwelzn nsttuclonalorlentacda ta
 

(=rCynacn el swctor prIvado y ala amplacln do la
 

otuni do atenclri. 
c)ol W.Joranlento do [a CaIdad do Ios 

Serviclos d~rkg~o a [a capaclatac yasistoncia t~ca do 

lo$opwadorsdoprograrnas dondtonvolucrea 

menorosy 

d)laMovtlltzc;,n delVotuntrladopara
 

lsastr Iou proyedos ejoeutados por ostos grupos.
 
. • 

El Ministerio de Bienestar Social, a 

travs del Consejo Nacional de Menores y la 

Direcci6n Nacional de Protecci6n de Menores, 

interviene en los campos dt la protecci6n 

especificamente dirigido a los menores sin 

problemas de conducta o comportamientos 

anti-sociales, y el de rehabilitacin dirigido a la 

recuperaci6n del menor cuya conducta es 

irregular. A nivel nacional estas tareas de 
protecci6n se cumplen en 17 casas cunas, 5 

casas maternales, * guarderfas infantiles, 8 

hogares infantiles, 5 hogares juveniles, 2 

orfelinatos, 5 centros materno-infantiles, 1 Hogar 

doaIa madre soltera; mientras que las de 

rehabilitaci6n, 4 hogares de tr~nsito, 10 casas 

de observaci6n y 6 institutos profesionales. 
Para Junio de 1988, se atendian en estos 

program as a 9.098 m enores Io que equivale a 

una cobertura aproximada -tomando como 

re fere ncia las cifras ma n e jadas en e s te estud io

del 20 por ciento de la poblaci6n servida por 

"...daddo las : iaa: J: a m Obm=-instituciones dedicadas a menores y chicos deWdumlm; art 
la calle.3 9 

t flcot;entre ot& 
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Seccibn If 
:EXPEFENIA DE ATENCION A. 

LOS 

Las experlenclas Instituclonales como 
modelos de servlclo 

A fines de 1986, en la ciudad de 
Loja, se reunieron 13 importantes instituciones 
que cumplen diversas formas de trabajo con los 
chicos de la calle, con la finalidad de 
intercambiar experiencias y estudiar estrategias 
de coordinaci6n interinstitucioral. Las entidades 
all[ reunidas p'Jdieron ser ms habida cuenta 

que el 6mbito de servicio al chico de calle ha 
estado siendo 6I1timamente motivo de atenci6n 
por parte de diversos sectores. 

De esa fecha a la presente resulta 
mc.s que justificado un encuentro de 
instituciones de este orden, particularmente por 
dos razones. Una, porque afrontar un trabajo 
con los chicos de la calla ha supuesto 
establecer programas desde las m~s variadas 
6pticas y con muy diversos estilos y 
modalidades, lo que supone tambi6n 
determinar distintas prioridades y frentes de 

iDE LA CALLE 

acci6n. Otra, porque los grupos de chicos 
atendidos muestran singularidades especiales 
que han debido generar igualmente una 
distinci6n de metodologfas y enfoques. 
Obviamente, dentro de este contexto ha sido 
urgente un intercambio de experiencias 
institucionales con la finalidad de enriquecer la 
calidad de los servicios y afinar estructuras y 
programas de atenci6n a los chicos. 

Con seguridad en estos 61timos 

tiempos se ha progresado bastante en el orden 
institucional, en la medida que ha sido posible 
definir politicas y metodologias de acci6n como 
fruto en buena parte de la confrontaci6n de 
experiencias y de los esfuerzos por configurar 

Ifneas de acci6n claras en medio de una 
realidad tan cambiante y dinAmica en este 
sector, de modo que puede afirmarse que 
existen en el pafs algunos modelos de 
atenci6n a los chicos de la calle, unos m~s 
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consistentes o m~s desarrollados, otros en vas 
de esclarecimiento o en proceso de 
consolidaci6n. En muchos de ellos, sin duda 
alguna, lo que resta por lograrse es todavia 
mucho para responder eficazmente a la 
problem tica de los ninos y j6venes de la calle. 

La denominaci6n de modelo la ocupamos 
aquf en su sentido ms amplio y de entre los 
mltiples componentes que implica su 
conceptualizaci6n aplicada a cualquier entidad 
reparamos corno importantes los siguientes: 
a) una organizaci6n s61hda que exprese una 
implementaci6n plausib'e tanto de personal, 
espacios ffsicos y equipos; b) una trayectoria y 
experiencias verdaderamente amplias; y c) un 
grado de eficacia y 6xito en el conjunto de 

programas que se ejecutan. 


Precisamente con el af~n de 
contribuir al esclarecimiento de lineas de acci6n 
esperadas por diversas instituciones y que 
produzcan impactos de uno u otro modo en 
beneficio de los chicos de la calle y ampliar, 
ciertamente, el horizonte elen trato de esta 
problem.tica consideramos de indudable valor 
la presentaci6n de algunos de esos modelos 

cuya experiencia y resultados pueden alentar la 
conformaci6n de nuevos frentes trabajo, 
acelerar las actividades interinstitucionales, 
aplicar sus esquemas y formulaciones a otras 
situaciones de servicio social y/o generar 
iniciativas en los campos de la educaci6n, la 
protecci6n de menores, la formaci6n 
ocupacional, la promoci6n de la familia, etc. 

El Centro del Muchacho 
TrabaJador en Quito, la Escuela Anzoategul 
de la Benem6rita Sociedad Filantr6pica del 
Guayas en la ciudad de Guayaquil y el Centro 
Juvenll San PatrIclo en Curnbay6 son 
instituciones que caen bajo la denominaci6n de 
modelo que hemos descrito arriba. Las tres 
obras a ms del denominador comn de prestar 
diversos servicios a los chicos de la calle tienen 

adem~s otro, el de haber desarrollado o estar 
desarrollando en el presente distintos proyectos 
financiados por USAID. En ellas los proyectos 
se han relacionado sustancialmente con la 
educaci6n y han puesto 6nfasis en procesos de 
transferencia de tecnologia educativa cuyos 
destinos han Ilevado a la formulaci6n de 
enfoques curriculares propios determinados por 
la realidad ae los chicos y sus problemas. 
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Primera Parte 

HACIA UNA NUEVA TECNOLOGIA
 
EN LA EDUCACION TECNICA VOCACIONAL
 

La Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) 
durante los ltimos 10 arhos na contribuido al 
tratamiento de la problemftica del chico de la 
calle, a travs de varios proyectos de donaci6n 
para organismos privados sin fines de lucro 
-tales son los casos de las instituciones que se 
setalan arriba-, cuyo prop6sito ha sido 
colaborar en la b~squeda de mejores 
respuestas educacionales para la atenci6n de 
este sector, 

La contrlbuci6n de USAID esteen 
6mbito ha asumido un papel de catalizador 
dentro de un flujo de innovaciones educativas 
que las instituciones nacionales se vieroi 
precisadas a implernentar para servir de mejor 
manera a los chicos trabajadores y de la calle, 
tras la ausencia de pistas adecuadas para ell 
desenvolvimiento de los programas instruccio-
nales. En este sentido, su apoyo ha contribuido 
a la conformaci6n de los modelos que aquf 
estamos anotando, principalrmente porque los 
proyectos: 

a) Hicieron la presentaci6n del 
disehio de curriculum por competencias o 
m6dulos de enseianza cuya orientaci6n es 
individualizar el aprendizaje y la capacitaci6n 
tecnol6gica. 

b) Introdujeron metodologias de 
ensernanza alternativas, acomparadas de 
procesos de capacitaci6n docente continua, 

dentro y fuera del pals; del desarrollo de 
m6dulos de autoinstrucci6n en !os campos de la 
capacitaci6n tecnol6gica y !ade formaci6n 
general bfsica; de programas de 
implementaci6n de equipos, m~quinas y 
materiales educativos que han ampliado la 
capacidad de oferta y han cualificado los 
espacios de ensehianza. 

c) Motivaron el establecimiento de 
relaciones sistem'Aticas y duraderas con el 
sector privado y sus diversos estamentos, con la 
finalidad de propiciar intervenciones recfprocas 
en favor tanto de los chicos, como de las 
mismas empresas. 

Los estudios realizados sobre los 
impactos de los proyectos y sus an~lisis de 
seguimiento han demostrado que muchos de 
los componentes educativos contenidos en la 
educaci6n t~cnica vocacional est~n siendo 
reconocidos por las diversas instancias de la 
administracifn general de la educaci6n 
ecuatoriana y en m~s de un caso se han pedido 
lineas de ase~oria desde Ias instituciones. 

Las acciones claves de ls 
proyectos asistidos por USAID han tocado tres 
.mbitos gen6ricos: 1) la asistencia t6cnica, 2) la 

capacltacl6n de personal hacla el uso de la 
nueva tecnologia y 3)la dotacl6n de suministros 
(equipos, materiales, etc); en forma 
interrelacional y compartida de modo que han 
sido las propias instituciones las que han ido 
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organizando los elementos curriculares y los Para of C.M.T. esta situaci6n de losespacios educativos de conformidad con sus chicos no es Io61timo que puede pasarles ni esexigencias y las necesidades de sus el caldo de cultivo para agudizar la visi6nrespectivas clientelas. fatalista de la vida y la angustia social. 

EL CENTRO DEL MUCHACHO 
TRABAJADOR EN QUITO 

El C.M.T. viene funcionqndo desde 
hace 24 afios y se define a si misrno como una 
instituci6n de servicio a las familias pobres, 
cuyos hijos, conjuntamente con sus padres, se 
constituyen en una comunidad de trabajadores 
para afrontar la subsistencia, por o tanto, desde 
sus propios medios mejorar su situaci6n en los 
variados aspectos de la familia. 

Bajo la direcci6n de un religioso 
jesuita, el Centro del Muchacho Trabajador ha 
ido creciendo conforme a las necesidades de la 
clientela y las posibilidades de sostenimiento,
hasta contar con dos locales de atenci6n: el uno 
situado en Plazala San Martin (mls
comunmente Ilamada "La Marn"), en el centro 
de Quito, y el otro en el sector de Cotocollao, al 
norte de la capital. 

La preocupaci6n fundamental del 
Centro son los muchachos trabajadores en las 
calles de Quito: los betuneros, vendedores de 
peri6dicos, voceadores de distintos comercios y 
ventas, ayudantes de negocios instalados en la 
calle y otros. Para estos chicos el trabajo 
significa el principal recurso de la subsistencia 
propia y de su familia y es por ello que deben 
posponer sus estudios escolares o dejarlos, 
enfrentar en la calle una serie de peligros y
riesgos y muchos de ellos alejarse de sus 
hogares. 

Ciertamente lo es si nadie se ocupa de ellos. El 
Centro considera que una orientaci6n 
adecuada sobre la realizaci6n del mismo 
trabajo que realizan los muchachos y sobre la 
participaci6n de la fanilia es una de las 
estrategias para promover a estas personas. En 
este sentido, no se pretende que los chicos no 
aparezcan trabajando en las calles, sino "gular 
ese trabajo hacia un 6xito rotundo de un 
hombre de bien" integrado en una familia. Por 
eso mismo, el car~cter de los programas del 
Centro son fundamentalmente educativos en 
procura de una promoci6n de los muchachos y 
sus familias sustentada en la creaci6n de 
valores. 

La clientela del Centro del Muchacho 
Trabajador
 

En una primera Apoca el C.M.T.
 
destin6 sus esfuerzos a la atenci6n casi
 
exclusiva de los muchachos trabajadores en la 
calle, prescindiendo de sus familias. M s tarde 
SE entendi6 que era decisivo establecer modos 
de atenci6n tambi~n a las familias, sin importar 
que realmente fueran completas, en la 
experiencia consentida de que si el producto 
del trabajo de los chicos era destinado a 
colaborar con su familia era, tambi~n, este 
conjunto de personas quienes debian estar 
implicadas en la forrnaci6n de aquellos y en la
 
suya propia. Asf, se ampliaron los programas y
los sujetos de atenci6n se convirtieron tanto 
hacia los muchachos mismos y sus famillas. 
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Actualmente, el Centro de La Marin En el modelo conformado por el
 

atiende a unas 90 tamilias, 
 Ioque equivale C.M.T. el ingreso de los muchachos a los
 
aproximadamente a unas 500 personas; se
programas decide libremente en conjunto 
mientras que en el Centro de Cotocollao se con su familia. En realidad no es posible la 
sirve a unas 135 familias, Ioque equivale incorporaci6n de un muchacho si no existe 
aproximadamente a unas 750 personas. Dada alg6n vinculo con otras personas que puedan 
su historia relativamente antigua, desde 1964 considerarse "familiares". De acuerdo con el 
que funciona el Centro del Muchacho ingreso libre, la separac;6n es tambi6n libre, a 
Trabajador, miles de muchachos y familias han menos que de conformidad con el Reglamento 
sido ayudados mediante diversos programas de Interno del Centro una familia deba ser 
educaci6n y formaci6n. separada por causas graves. 

Chicos y padres se caracterizan En efecto, para la filosofia de trabajo 
b~sicamente por set "trabajadores"; en el del Centro del Muchacho Trabajador todas las 
trabajo se inician los nios varones desde los circunstancias que rodean a los chicos y sus 
seis anos de edad que estan cumpliendo familias como producto de su pobreza y estado 
cualquier actividad productiva sea er, la calle o de carencias son verdaderamente importantes, 
en otro lugar. Esta condici6n de trabajadores la pero ms lo son las personas mismas. 
aliL,)ta y la respalda el C.M.T. como mecanismo "En el Centro del Muchacho 
de superaci6n de los estados de miseria y de Trabajador cada persona en cada grupo familiar 
pobreza que sufren importantes sectores de la aprovecha de muchas ayudas y contribuye con 
poblaci6n de Quito. Como dentro ue las familias su compromisr a la creaci6n de valores morales 
pobres existe una composicion mCltiple del mediante cambios de actitudes y 
hogar que incluye desde niihos tiernos hasta comportamientos a base de programas de 
adultos, los servicios del C.M.T. se diselan de formaci6n y ayuda" 4 0 Reiteramos, pues, el 
acuerdo a las necesidades: car~cter educativo-formativo de los programas 

- Para los nifios menores de 5 arios: del Centro enunciado anteriormente y que se 
Guarderas, Jardines de Infantes. centra en la orientaci6n brindada sobre el 

- Para los ntihos de 6 afios y m~s: trabajo productivo que realizan los chicos y sus 
Escuela Prlmarla yTalleres. padres; se comprende, adem s porqu6 se pone 

- Para chicos y chicas: Escuela Tcnica especial dedicaci6n a los aspectos 
Vocaclonal. vocacionales de la educaci6n y a una real 

- Para los padres: Alfabetlzacl6n y habilitaci6n para el mundo laboral. En este 
Formaci6nOcupacional. punto, los procesos de transferencia de 

- Para todos: Existen otros servicios tecnologia para la instrucci6n y capacitaci6n de 
seg~n los programas. los miembros del Centro han sido muy valiosos. 
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Los programas del Centro del Muchacho 
Trabajador 

Los programas toman en cuenta los 
objetivos generales del Centro girando 
alrededor de los siguientes valores que se 
convierten en Areas de acci6n: 

Lealtad, Formaci6n Personal, 
Familia, Religi6n, Instrucci6n, Economfa, 
Trabajo, Recreaci6n, Salud y Vivienda. 

El Programa de Formac16n Personal 
consiste principalmente en el conjunto de 
actividades encaminadas laa promoci6n y 
superaci6n de los miembros del Centro, a traves 
de reuniones y experiencias de trabajo 
comunitario al interior del C.M.T. Uno de los 
objetivos que se pretende lograr con este 
programa es la formaci6n de lideres. 

El Programa de Desarrollo de la 
Familia permite orientar las responsabilidades 
de la familia, de los padres y de los hijos, y 
refuerza la validez de la condici6n del 
trabajador. La idea que se inculca es que la 
familia se ayuda a si misma mediante el trabajo, 
ayuda a los dem.s y en esa esfera recibe 
tambi~n ayuda de los otros. La ayuda a si 
misma se comprende adem~s como el 
fortalecimiento de la capacidad de controlar el 
cumplimiento de los hijos en sus obligaciones, 

especialmente las relacionadas con la 

educaci6n. 

El Programa de Educaci6n 
Vocaclonal 

- Educaci6n Pre-primaria y Primaria 
que sigue los programas oficiales del curriculum 
oficial y completa con Areas de formaci6n de la 
persona y de espiritualidad. 

- Escuela Thcnica Vocacional que 
sigue programaciones especIficas para 
conceder a los muchachos una titulaci6n en los 
Ambitos artesanales y no escolarizados. Para 
los varones existen las especializaciones de 
carpinteria, mecfnica industrial, mec~nica 
automotriz y estA en proceso la capacitaci6n en 
diversas aplicaciones de la informtica. Para la 
mujeres se ofrece cursos de belleza, 
comercializaci6n y ventas, corte y confecci6r,. 

- Alfabetizaci6n que se imparte a los 
padres de familia y adultos y sigue 
fundamentalmente los tres ciclos de la escuela 
compensatoria destacndose el Oltimo de ellos 
porque es espacio para capacitaci6n 
ocupacional. 

S! bien los servicios en los distintos 
niveles escolares siguen una concepci6n 
formal, la prctica educativa tiende a adaptarse 
m~s a las exigencias de la clientela y a las 
caracteristicas del Centro. Sobre todo la 
capacitaci6n t~cnica del trabajo es privilegiada 
a partir del entrenamiento permanente lay 
incursi6n de los chicos en los talleres de 
produccioq. 

Si se tiene en cuenta que la 
condici6n b~sica para ser miembro del C.M.T. 
es la de ser un trabajador y seguir 
obligatoriamente los programas establecidos, 
puede asegurarse que las aproximadamente 

1250 personas que integran el Centro de 
alguna manera estn educ ndose y la mayorfa 
de ellas estn consiguiendo una mejor 
capacidad para el trabajo a trav~s de ellas 
mismas y los servicios de la escuela. 

El programa de Ahorro y Orlentacl6n 
Econ6mlca insiste en crear la necesidad de 
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contar con un presupuesto familiar que permita Integrantes de la familia pueden aportar a si 

ir solucionando las graves dificultades por las mismos y a la sociedad. 

que atraviesan los muchachos y sus padres El Programa de Recreacl6n curnple 

pobres. Este presupuesto es el resultado del el objetivo fundamental de orientar la disciplina 

trabajo compartido entre todos. Los muchachos y pr~ctica de un2 recreaci6n sana y 

lo hacen preferentemente en la calle, los padres constructiva, para ello el Centro ofrece una serie 

y adultos en ocupaciones marginales. Entonces, de oportunidades de encuentros comunitarios, 
el programa pone de relieve aqui la formaci6n el ejercicio del deporte y actividades de carcter 

de actitudes planificadoras y responsables en la Ibdico. 

inversi6n y gasto del presupuesto familiar. El programa de atencl6n a la Salud 

Se insiste en la idea de que espera formar los h~bitos de higiene y de 

contribuyendo todos los miembros de la familia nutrici6n capaces de perservar la salud fisica en 

mediante el trabajo se logra un presupuesto todos los miembros de las familias y ofrece 

que permite superar las angustias y limitaciones servicios de atenci6n m~dica y odontol6gica 

de la pobreza. Uno de los destinos del dentro de otros tantos planes de educaci6n para 

presupuesto, a mas de servir para asegurar la la salud. La existencia de un comedor 

subsistencia del hogar, es el ahorro que hace comunitario asegura, de algin modo, la pr~ctica 

cada miembro. No importa, pues, cun pequehia de algunos de los h~bitos al tiempo que 

sea la capacidad de ahorrar, porque a la postre satisface la necesidad de contar con una 

esas cantidades cuando se van acumulando adecuada alimentaci6n. 

pueder representar una buena posibilidad para Finalmente, el programa de Vivlenda 

cubrir necesidades significativas, como las se empeha en el mejoramiento de las 

relacionadas con la vivienda. El ahorro tiene condiciones de la vivienda y de las formas como 

dos categorias: un ahorro voluntario oe puede vivirse dignamente, aur, dentro de 

cantidades que quedan a la iniciativa de cada situaciones de pobreza. Ciertamente, la mayoria 
miembro y un ahorro obligatorio que se de las familias pobres no tienen vivienda propia, 

establece por reglarnento sobre una cantidad viven en locales arrendados, muchos de los 

fija (segin la edad y ocupaci6n del trabajador) y cuales no disponen de los servicios b~sicos. 

de aportac16n semanal. Loa ahorros Deben constrehiirse a ocupar pequehios 

obligatorios se retiran solo una vez, terminados espacios y desarrollar su habitat en medio del 
los programas de instrucci6n. hacinamiento y [a promiscuidad. En estos 

El Programa de Orlentak'n del casos, el programa pretende orlentar los 

Trabajo espera cambiar [a actit',d fata!ista ahorros familiares a la consecusl6n de espacios 

presente cominmente entre las familias pobres mcs amplios y dotados de serviclos. Del mismo 

de que "el trabajo es consecuencia de la modo, tambi~n se busca orientar la 

pobreza", para persuadir que s6lo mediante el implementaci6n de las habitaciones 

trabajo -y un trabajo bien hecho- es como los canalizando el destino del gasto del 
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presupuesto familiar. 

En otros casos ha sido posible la 
adquisici6n de terrenos, la construcci6n de 
viviendas o el mejoramiento de las ya 
existentes. Lamentablemente, debido a los altos 
costos de los terrenos y de los materiales, tener 
vivienda propia y digna para la gran mayoria de 
la gente pobre sigue siendo un enorme desaffo. 

Expectativas y Realidades en el C.M.T. 
El Centro del Muchacho Trabajador 

es una obra que demanda un fuerte egreso 
econ6mico para el funcionamiento de sus 
programas; actualmente, la atenci6n a cada 
persona cuesta un promedio de 600 sucres 
diarios, debiendo financiarse al mes un 
presupuesto que oscila los 9 millones de 
sucres. Con aplicaci6n a este presupuesto se 
atienden los programas de salud, educaci6n, 
alimentaci6n, higiene, talleres, costos de 
administraci6n y mantenimiento, costos de 
personal educativo y misceldneos. 

La ejecuci6n de varios proyectos,
financiados los mas por entidades del exterior, 
entre ellas USAID, permiten en buena parte 
viabilizar diversos tipos de respuesta a los 
muchachos trabajadores al interior del Centro. 
De otra parte, el concurso de las instituciones 

oficiales 
 y el sector privado prestan 

financiamientos 
 parciales para su 

mantenimiento. 
 El producto de sus propios 
talleres de producci6n participan tambi6n en 
pequerha escala en el financiamiento. 

Desde luego, oara el Centro del 
Muchacho Trabajador siempre ser, dificil 
encontrar un financiamiento completo y 
sostenido. Pero, m~s all de estas limitaciones 

la vigencia de la obra seguramente trasciende 
el contenido de las demandas. En realidad, la 
importante experiencia obtenida por el Centro y 
la capacidad de servicio alcanzada ha permitido 
afianzar un modelo de atenci6n en los 6rdenes 
preventivo y formativo que dificilmente podrfa 
ahora ignorarse o dejar de Jado. Es indudable 
que una de las mayores jusilficaciones para la 
existencia del C.M.T. est. en la respuesta a la
pregunta qu6 pasaria si no existiera la atenci6n 
al chico de la calle y a su familia? Como anota 
un interesante testimonio de de losuno 
educadores del Centro: 

Unnlto nace:sl6 lsobreviveala edad de4 o5afts, 61 empieza acontribuira la economiafamiliar betuneando, vendiendo peri6dicos,
 
bombones, etc., 
en las calles y eficiclospiblicos. La mayor preocupaci6n de su madreacerca del niro es que 61 le entregue una parte
 
considerabledelasgananciasdeacuerdoasu

edad ycapacidad de negociante. El chico no vaalaescuela. Novaasucasaparacomer;porque 

su Casa es un cuarto pequeflo, arrendado, sinmuebles, sin luz, tan pequefio que no hayespacio suficiente para que en la noche 
duerman c6modos, aunque en el suelo. Aparte
de eso, la mam6 no estA en 
casa limpiando acoclnando. Ella tambl6n estA fuera en las calles 
vendlendo 0 lavando ropa per unos cuantos
 
sucres la docena.
En una situaci6n como esta, cualquier
 
muchacho puede 
 ser obediente y sincero
solamente hasta el puntonecesidades sussentidas en quolo Impulsan 
desesperadamente en busca de algunasatisfaccl6n buena a mala. Generalmentealrededor de la edad de 15 ahos cuando efes
 

muchachoabandonasucalnde bet.

desea seguir en desgracla. Ya no 

Yano
 
deseaescondersucarsdelasmuchachasbonitasquo
 

pasan asu lado. Ya no desea seguir identiflicado 
con los que nunca progresan. No qulerepreocuparse mds de su mamA ydo los demds 
que necesitan de 61. Y Ilega el momento deseguir los pasos tristes do qulen jamds tue enrealldad un papd; y 3us hlJos heredardn las 
consecuenciaa". 



LA ESCUELA'ANZOATEGUI' 

DE GUAYAQUIL 

La Escuela "Anzotegui' est6
proxima a cumplir 100 afios de servicio 
educativo. Bajo la regencia de la Benemerita 
Sociedad Filantr6pica del Guayas, ha podido
dedicar esta centuria a la capacitaci6n de los 
j6venes pobres de la ciudad, en ocupaciones
artesanales. Por tanto, se trata de una de las 
ms antiguas escuelas de artes y oficios que
tiene el pals y en su desarrollo puede advertirse 
algunas de las caracteristicas por :as que ha 

atravesado el sistema educativo ecuatoriano. 
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En el Ecuador las primeras
experiencias educativas en materia de 
capacitaci6n para el trabajo han sido 
desarrolladas por las escuelas artesanales,

ellas son verdaderas pioneras de las escuelas
 
tecnicas que hoy en dia se han colocado en 
primera plana por su importancia decisiva para
el desarrollo industrial del pals. Sin embargo, a 
diferencia je 6stas que han recibido un impulso
notable dentro del subsistema educativo formal, 
aquellas -las escuelas artesanales- han sido 
relegadas a un pIano secundario debido a que 
se han considerado como escasamente 
productivas y rfgidas frente a los desafiantes 

Caso Ng 4
 
Nombre: Trio Wafter F.
 

Edad: 12 aIos.
 

Lugar de [a entrevista: Albergue "El S6tano" de Quito.
 

Tito vino a Quito desde Manabi. Pertenece
miembros,y que tuvo que dejarlo porque le iba mal en la escuela. 

a un hogar completo conformado por 6 
De eso ya hace dos aos. En O-'to trabajade betunero y recibe por ese concepto un promedlo de 600 sucres dlarlos, de los cuales ahorra un pocopara ver que hace luego. Frecuentemente come en cl Ejido lo que alli encuentra y en la noche se prepara

con su compaheros su propia comida. 
Estudi6 hasta el quinto grado y como tenia malas calificaciones preflri6 desertar de laescuela y de su hogar; su experlencla escolar es negativa ypor eso actualmente no encuentra incentivo 

pare proseguir los estudios. 
Tito no tiene antecedentes policlales y tampoco experlenclas en centros de proteccl6n.Con sus amigos so wune p5ara Jugarytambidn para trabajar. Su mayor recreacion consiste en manejar lasbicicletas quo alquila de vez en cuando. 
Ahora que estA en "El S6tano", dice que se encuentra agusto y el trato es normal y quepuede compartir con sus amigos Ioc.
je tiene y recibir orientaci6n de los saleslanos, en qulenes m sconfia.Su mayor aspiracl6n es poder ayudar a los chicos que estan en la calle, porque 41 sabe -nos dice- lo dificil 

que esa esa vida. 
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procesos d, actualizaci6n tecnol6gica. Desde 
luego, esta concepci6n y otras de la misma laya 
han sido propias de los modelos 
socioecon6micos que a su tiempo se 
impusieron en la mfs o menos reciente historia 
ecuatoriana. 

La Escuela "Anzoategui" no se ha 
detenido en su devenir y ha buscado una linea 
de trabajo que escapa a la contradicci6n con la 
escuela regular y formal. Oficializado su 
r6gimen de estudios mediante Decreto 
Legislativo, hace 20 ahios, no ha tenido 
necesidad de vincularse con el aparato 
administrativo de la educaci6n nacional. Esta 
autonomfa le ha permitido mantener un 
ambiente educativo matizado por la austeridad y 
la disciplina en la formaci6n de los obreros y 
artesanos, recogiendo los cimientos 
tradicionales de la formaci6n en valores morales 
y civicos. Autonomia quo en el caso de la 
Escuela "Anzottegui" ha tenido ciertamente 
unos alcances y unos lIfmites. 

Posiblemente, la Escuela siempre 
encontr6 su fuerza en la clientela a la que sirve, 
los j6venes pobres de las familias marginales 
de Guayaquil, puesto que siempre demandaron 
una oferta emergente que les capacitara Io mas 
tempranamente posible para el trabajo y de esa 
manera superar sus numerosos problemas de 
subsistencia; y la Escuela Io ha hecho a su 
modo. Por cierto, esa misma clientela, a su 
debido tiempo -nos referimos a los tiempos 
actuales-ha estado necesitando mayores 
oportunidades y empujando una salida que 
supere el nivel de obrero calificado hacia el 
t~cnico medio e intermedio. En general, la 
misma mentalidad de la clientela educativa del 

pafs ha debido transformarse. Otrora no se 
valorizaba a la educaci6n t~cnica del mismo 
modo que hoy, mucho menos a la artesanal. Sin 
embargo, la necesidad de empleo dinarnizada 
sobre todo por las corrientes migratorias y los 
procesos de urbanizaci6n, el crecimiento 
poblacional , los impactos sociopoliticos que 
introdujeron los ensayos democr.ticos, el 
impulso de los medios de comunicaci6n que 
crean nuevas relaciones entre los grupos, han 
propiciado una mentalidad mucho ms realista y 
pragmatica y que reval6a en ciertos grados lo 
manual al mismo nivel de Io intelectual, 
superando una ancestral dicotomia entre el 
estudio y el trabajo, entre Io academico y 1o 
ocupacional, para unirlos en un mismo proceso. 

El objetivo fundamental de la 
Escuela "Anzotegui" es ofrecer a los chicos 
pobres de Guayaquil que han desertado del 
sistema formal de educaci6n o que no tiener 
oportunidad de seguir el colegio o que deben 
combinar los estudios con el trabajo un 
programa definido de educaci6n vocacional que 
les capacite eficientemente para cumplir tareas 
y ocupaciones t~cnicas reclamadas por el sector 
industrial y enrolarse con mayor facilidad en el
 
andamiaje productivo, mediante el empleo.
 

A qulenes atlende la Escuela "Anzodtegui" 
Los estudiantes de la Escuela 

pertenecen a familias de bajos recursos 
econ6micos , cominmente provenientes de 
sectores campesinos y que se han asentado en 
Guayaquil atrafdas por las posibilidades de 
mejorar sus condicijnes de vida y ampliar sus 
perspectlvas de superaci6n; una vez en la 
ciudad han debido engrosar las barriadas 
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concentraci6n urbana. Un gran n6mero de estas 
familias son incompletas por Io que la madre 
(en la gran mayoria de casos) o el padre deben 
asumir los roles de orientadores y 
sustentadores del hogar. En no pocos casos, los 
chicos de la Escuela s6lo viven con alg6n 
pariente. El punto central sobre el que basan su 
subsistencia es el trabajo, que tiende a ser 
protagonizado por todos los mienibros de la 
familia o casa. 

Para las familias pobres resulta una 
contradicci6n dram~tica sortear la situacion de 
supervivencia que les a laremite condici6n 
exigida de tornar a los suyos en trabajadores, 
con la obligaci6n que sienten por educar a sus 
hijos. A menudo estn tentados por sacrificar la 
satisfacci6n de las necesidades aprerniantes 
por la educaci6n de los hijos. Algunos asi Io 
hacen y entonces deben allanarse "a Io que se 
tenga para comer, para vestirse y para vivir". 
Indiscutiblemente, para estas familias la 
educaci6n es un valor fundamental en cuanto a 
travs de ella los chicos pobres pueden hallar 
una habilitaci6n para el trabajo y sostenerse por 

cuenta propia; cuanto antes un 
 hijo tenga la 
capacidad para trabajar no s6lo que constituye 
un peso menos en sus obligaciones, sino que el 
nuevo trabajador es un potencial contribuyente 
al sostenimiento familiar. 

De las investigaciones efectuadas 
sobre un muestra de estudiantes de la Escuela 
en 198741 (ANALISIS DEL IMPACTO: de la 
Educaci6n T6cnica Vocacional en la Escuela 
"Anzo~tegui") se tiene que un 42% admite que 
la raz6n b~sica que tuvo para ingresar fue la 
necesidad de conseguir trabajo a trav6s de la 

aprobaci6n de una carrera corta. La mayoria 
admite, sin embargo que el ideal se encuentra 
en una situaci6n que combine el trabajo con el 
estudio. A prop6sito de la misma investigaci6n, 
una consulta con los egresados de la Escuela 
permiti6 conocer el deque 100% ellos se 
implican en algCbn tipo de empleo o trabajo y 
resulta significativo que en el 94% de casos se 
relacionen con la capacitaci6n recibida. La 
urgencia de la capacitaci6n como mecanismo 
para Ilegar al trabajo especializado y/o 
calificado queda reafirmada cuando de los 
datos de la rnisma investigaci6n aludida se 
encuentra que el aporte econ6mico del nuevo 
trabajador (el egresado de la Escuela) 
representa para su familia la tercera parte del 
presupuesto mensual. 

La Escuela sirve normalmente a 
unos 600 estudiantes cada aio lectivo. El 
ingreso a ella solamente est6 limitado por su
 
capacidad infraestructural y eso obliga a dejar
 
afuera un ingente nOmero de aspirantes. El
 
prestigio alcanzado 
a travs de los ahios le ha
 
otorgado un alto grado de confiabilidad al punto
 
que las familias encargan "Jiteralmente" a sus
 
hijos a la Escuela. Sea por este criterio o 
porque los programas generados en la Escuela 
no implican Io suficiente a los padres o 
representantes la acci6n educativa se centra 
casi con exclusividad en la formaci6n de los 
chicos. 

Lu que resulta cierto es que de no 
ingresar los chicos a los programas de la 
Escuela la mayoria de ellos deberfan posponer 
sus planes de estudio y engrosar las filas de los 
muchachos tempranamente trabajadores en las 
calles o negocios de la ciudad. 
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Mecdnica Automotriz
E!Programa de Educaci6n T6cnica Vocaclonal 
 Refrigeraci6n y Aire Acondicionado 
en "Anzoitegul" 

Carpinteria y Ebanisteria 
Hasta entrado ls ahos 80 los Aries Grdficas (Tipograffa yOfsset) yprogramas de capacitaci(n han girado Electr6nica (Radio yT.V).alrededor de los esquemas ie la formaci6n El Plan de Estudios prev6artesanal, esto es, poniendo 6nfasis en los duraciones de las carreras entre los 3 y 4 ahos,oficios tradicionales que suponfan una dependiendo de la necesidad o no paraelementalidad en el manejo de las aptitudes y algunos estudiantes de un nivel dehabilidades. No obstante, en estos 61timos 6 pre-especializaci6n; igualmente prev6 laargos la haEscuela realizado importantes formaci6n general b~sica donde se destaca lamodificaciones en su servicio educacional educaci6n moral y disciplinaria. Natur.,Tmente,situando como eje de su quehacer un enfoque el mayor espacio de tiempo estd ocupado por lade educaci6n vocacional. capacitaci6n tecnol6gica en un 80% del horarioLa educaci6n vocacional propone disponible; sin embargo, la calidad moral yun curriculum que arranca de las habilidades de disciplinaria alcanzada por el estudiante Ilega alos estudiantes para irlas promoviendo segin ser primordial a nora evaluarla de

el desarrollo del programa; 
el 

por tanto, no rendimiento general del chico.
interesa cudntos contenidos deb3n aprender 
 Uno de los componentes claves delsino cu.nto de lo que aprendan puedan hacerlo programa educacional es la relaci6n estrechaen la practica, con qu6 habilidades y grado de que se procura mantener con el sector privado,perfecci6n lo hacen y si aquello que hacen es lo esto es con todo aquel conjunto productivo
mejor para ellos porque es de su preferencia. derivado 
 de las actividades fabriles,
Este curriculum basado en competencias define 
de
 

comercio , de manufactura, de artesanfa y de
para cada ocupaci6n (especializaci6n o carrera) 
 industria en general afincado en la ciudad de
un conjunto de tareas 
a ser cumplidas por el Guayaquil. La idea es que de esta relaci6nestudiante, de acuerdo a su ritmo personal y en nacen las oportunidades de empleo, la
un itinerario que estA claramente delimitado. Se preparaci6n 
 de los estudiantes seg6n lasapoya en materiales de enser~anza que ponen necesidades del sector empleador y elun situaci6n din mica el aprendizaje y optimiza afianzamiento de los procesos de transferencia
fuertemente el entrenamiento pr~ctico en los de tecnologfa.
talleres y la manipula'.ion de los equipos y En una sociedad como la
m quinas. 

ecuatoriana donde la interdependencia de losLas Areas de capacitaci6n que la sectores de desarrollo es una necesidad obviaEscuela ofrece son: no siempre es fdcil encontrar puntos de contacto 
entre la educaci6n y la industria, por ejemplo. ElMecdnica Industrial sector privado generalmente se ha 
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desentendido de la educaci6n o viceversa, sin 
percatarse de los beneficios comunes que 
traerian programas de capacitaci6n en servicio 
dirigidos a los obreros o trabajadores de una 
empresa propiciados por las escuelas t6cnicas 
y a su vez prograrnas de entrenamiento en 
puestos de trabajo dirigidos a estudiantes 
propiciados por las empresas, para poner un 
caso. En este sentido, la experiencia que ha 
logrado la Escuela "Anzoategui" en SU relaci6n 
con el medio fabril y la comunidad es una 
buena perspectiva para convertir a las escuelas 
t~cnicas en formadoras de los recursos 
humanos que el desarrollo socioecon6mico del 
pais necesita. 

Dentro del modelo de educaci6n 

vocacional que ha implementado la Escuela, la 
capacitaci6n de los educadores e instructores 
es tambi6n un componente decisivo porque la 
contemporaneidad de las carreras t~cnicas y la 
presencia de continuos avances en el piano 
tecnol6gico exige de la actualizaci6n 
permanente de quienes dirigen la enseranza. 
Por otra parte, la din.mica de la clase sostenida 
en la Escuela "Anzoctegui" ha hecho posible la 
introducci6n del uso de materiales y recursos 
audiovisuales, en avistas individualizar el 
proceso educativo; tales operaciones recaban 
de los educadores destrezas mayores para 
producir los materiales de ensehianza y 
ponerlos al servicio de los chicos. 
Realldades y perspectivas en la Escuela 

Caso N2 5 

Nombre: Wilmer 

Edad: 10 ahios 

Lugar de [a entrevista: Calles de Guayaquil 

Wilmer es un chico que casi no quiere hablar yes poco comunicativo. Vive con sus padres en
el sector del Criso del Consuelo. Dice que su padre es muy afectivo con 61, pero que no l. ve desde hace
algin tiempo porque trabaja en Daule El es el mayor de 4hermanos varones y no se halla asatisfacc~n en 
su hogar porque siente rechazo. 

Nunca ha estado en ]a Escuela ya que su madre no lo deja Irargumentando que debe
ayudarle atrabajar ysostener asus otros heirnanos. El manhfiesta que su madre no le qt'lere, que le castiga
continuamente ,que le obliga a cargar pesados baldes yollas de comida, pues la actividad de ella es 
proporcionar cornida alostrabajadores de una cantera. 

Prefiere salir a iacalle que quedarse en La casa. En [a calle p:ede hacer lo que le parezca, tiene
Slibertad para estar con sus amigos yhasta conseguir algin dinero. Se encuentra Interesado en ingresar ala
escuela, pero mientras su situacl6n en el hogar se Lantenga en las mismas condiclones ser di ficil
conseguirlo. Wilmer espera [a ayuda de su padre para dejar de trabajar yde "andar por la calle" fugando de 
los problemas de la casa. 
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"Anzo~tegui' 

inslitucionales que se asientan en la flexibilidadEn general, la apreciaci6n que los de los programas,antiguos alumnos tienen de la 
en la preminencia de lasEscuela coincide realidadesen tres aspectos: la 	

de los estudiantes por sobre losensefhanza pr~ctica contenidos puros,recibida, que 	 en la preparaci6n parase conecta con el sentido de trabajo y en 	
el 

la correspondencia conseguridad y de satisfacci6n de la persona; la 	
las 

necesidades b~sicas de los nifios y j6venes ycalidad t6cnica de lo aprendido y la formaci6n sus familias.moral obtenida (Cfr. Doc. Anflisis del Impacto:

Educaci6n Es seguro que el servicio ofrecido
Thcnica Vocacionai en la Escuela por la EscuelaAnzoeategui). Esta apreciaci6n evidencia una 	

a los chicos pobres podrfa ser
mejorado desde varios puntos de vista. Uno derelaci6n directa entre la capacitaci6n a!canzada ellos -y que no le toca a la Escuela-es disponery la obtenci6n de un empleo. Yes precisamente de un marco jurdico laboral queeste acercamiento logrado faculte alentre el programa egresado enrolarse en el mundo del trabajo sineducativo vocacional y el empleo o trabajo unade 	 las dificultades y trabas quelas caracterfsticas 	 su condicl6n dem~s importantes menor de edad lealcanzadas por la Escuela, 	 propone a 61 y a suen especial porque empleador; ental relaci6n 	 este aspecto debiera pensarseresponde plenartiente a los

requerimientos de su clientela. 	
que es menester la existencia de normas justas
de protecci6n al trabajador joven y mecanismosEsta experiencia visualiza que la claros de adrnisi6n y garantia para el patrono.educaci6n t~cnica vocacional representa para Otro punto, se refiere a la necesidad do unalas familias y chicos pobres de Guayaquil una creciente inserci6nalternativa segura 	 en el marco del sectorpara la fcrmaci6n y

capacitaci6n para el trabajo, que permite unir el 	
privado como soporte relacional de los urgentes 
procesos de creaci6n y consolidaci6nanhelo del estudio tan sentido en 	 delos hogares tecnologia aprepiada.ecuatorianos 	 Uno y otrocon el adiestramiento 	 factor en una interesan al chico que noocupaci6n tcnica y relacionar aquello con 	

tiene oportunidades
la de la carrera profesional superior, yactividrd laboral, productora del salario que 	

m~s al 
chico pobre que vive la emergenciacontribuye al sostenimiento de los hogares. Las 

de
 
solventar su futuro inmediato.
dificultades que lamentablemente provoca el
subsistema de educaci6n regular, proclive a la EL CENTRO JUVENIL "SAN PATRICIO"rigidez curricular, a] enciclopedismo, al divorcio DE CUMBAYA con los sectores productivos, a las clases de tizay pizarr6n, al extrafamiento del trabajo y las

actividades pr~cticas 
El Centro Juvenil "San Patricio"s6Io refuerzan las funcionanecesidades 	 en Cumbay. desde 1981de reformar los objetivos 	 con eloe la sostenimiento de los religiosos saleslanos 	y sueducaci6n y su realizaci6n, y ponen de principal objetivo 

en cambio, de modelos 	
esmanifiesto la validez, ofrecer posibilldades do

recuperaci6n y formaci6n a chicos de la calle. 



43 Dada la especial problem~tica que rodea a este solidaria con el medio, orientando su capacidadtipo de chicos y la ausencia de pistas claras critica para confrontar los nexos de trabajo y depara atenderlos, el Centro Juvenil ha venido su vinculaci6n con la familia.ejercitando durante este tiempo diveisas * Ofrecerles posibilidadesexperiencias de educaci6n y servicio 
de 

hasta mejorar su formaci6n escolar, de cuidar la saludalcanzar una fisonomfa bastante consolidada y su nutrici6n, mejoraren 
de sus Ingresosun conjunto de programas especfficos, no prepar~ndoles o capacitc.ndoles

obstante su relativa minorfa de edad. 
para 

desempehar mejor su trabajo dentro de una
Las programas e ideas motrices del ocupaci6n productiva.Centro Juvenil en trato losel con chicos Este 6nfasis en la atenci6n a losdescartan la vigencia de sistemas represivos y chicos de la calle de car cter preventivo yautoritarios como mecanismos de ayuda y recuperativo ha pupsto a "San Patricio" comoprotecci6n y proponen, en cambio, una serie de 
 una parte de un proceso m.s amplio 
 quecondiciones educativas, afectivas y actualmente cubre varias instancias dentro de Iocomunitarias como pautas de vivencia y que se conoce como atenci6n integral al chicorelaci6n con los chicos. Esta atenci6n ha de la calle y que convertido en una obrasupuesto, obviamente, encarar una complejidad salesiana comporta los siguientes pasos: a) elde aspectos y un ir superando varias programa "Acci6n Guambras", b) el "S6tano", c)limitaciones; pero todo ello est girando Centro Juvenil "San Patricio" y d)

alrededor de un solo enfoque de trabajo: la Taller-Escuela.

prevenci6n y !a recuperacion de los chicos de la 
 El Programa Acci6n Guambrascalle. Esto implica: atiende a los chicos en las calles mismas de

* Una aceptaci6n completa da la Quito, alli en su situaci6n de trabajo o donderealidad de los chicos, de sus carencias y de realizan su habitat, se encuentra con pequerossus comportamientos; asf como tambien de sus vendedores, betuneros, ayudantes de negocios
valores y su mundo interior. 
 callejeros, trabajadores espor~dicos
* Tomar como 

o 
puntos de partida simplemente "vagabundos"; la mayorfaenaquello que es positivo y valioso en cada chico 

de
 
casos ellos han dejado la escuela
recuperando o sula capacidad de acci6n asistencia escolar es i,"regular, tienentransformadora que ellos tienen, para dificultades en la relaci6n con suspromocionarlos a niveles de restituci6n de sus 

familias, 
subsisten con una mala alimentaci6n y est~n
lazos familiares, autoformaci6n 
 y expues'os a los peligros latentes que la calleresponsabilidad frente al trabajo y a los demos. brinda. La detarea atenci6n consiste en* Acompahar a cada chico en un prevenir las secuelas que de estas situacionesproceso de crecimr',nto individual y social, en pueden derivarse. En muchos casos se hamedio de un trato amable, fortaleciendo su observado que problemas de deserci6n delalegria y sus juegos, facilitando su relaci6n hogar podrfan superarse si en el mismo 
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momento de detectado el fen6meno puede cumplimiento del trabajo. Una de las finalidadesviabilizarse un retorno a la familia mediante 
una

reinserci6n oportuna 

del S6tano es preparar a los chicos que deseenantes qie la vida de la
calle ponga al chico en condiciones de riesgo. 

ingresar al Centro Juvenil "San Patricio" en laperspectivaTambi6n de alcanzar una formaci6nse les atiende enen comedores profundidadpopulares, albergues que propicie la recuperaci6n decomunitarios, en Ics sus problernas internosaspectos de , al tiempo que logresalud y educaci6n, en el una educaci6n enrafiadamejoramiento del trabajo y de sus ingresos, 
en la capacitaci6n 

e.rla recreaci6n para el trabajo.y en la vinculaci6n con sus El Taller-Escuela "Sari Patricio" es,familias. 
despu6s del Centro Juvenil del mismo nombre,El programa se realiza en sitios

estrat~gicos el Oltimo paso dentro del proceso. Este talleren tres zonas de Quito: al sur, (TESPA) se localizaalrededor de E!Carnal y Villa Flora; al centro, 
en Quito y cumple la 

alrededor del Terminal terrestre y La Marin y, al 

finalidad de ser una etapa de reinserci6n social 
norte, alrededor de 

y laboral para los egresados del Centro Juvenilla Carolina y los Centros de Cumbay6. Este objetivo se explica porque elComerciales. Actualmente, se atiende 
aproximadamente ingreso directo de los ;6venes al mundo laboral,a unos 800 chicos callejeros, luego de pasar porde entre una vida de internado ylos cuales un pequefio nimero son dentro de unmujeres. r6gimen comunitario, presenta a 

menudo algunos obstkculos,El Sotano es un entoncesalbergue que est6 la
experienciasituado en individual de autosostenimientolos bajos del Instituto Superior merece

Salesiano en la parroquia El Gir6n en Quito. Es 
ser seguida paso a paso para que no 

devenga en nuevas"un lugar refugio" para aquellos chicos cuyo 
situaciones conflictivas. 

desarraigo familiar es casi 
Esto no quiere decir, como de hecho estao totalmente ocurriendodefinitivo; que algunos chicos que salencomnmente trabajan en la calle de
"San Patricio", dadacomo lustrabotas su notable madurezy sevendedores ambulantes, inserten fcilmente a un trabajo estable e Inicienotros son trabajadores ocasionales; con una una vida autogestionaria y propia.vida foriada en las calles por unpresentan buen tiempomuchos de ellos conflictos A quienes atiende el Centro Juvenil "Sanemocionales fuertes, conductas irregulares, Patricloadicci6n o inicio a las drogas (inhalantes sobre 


todo); y, por Como se comprenderA la
supuesto, dela generalidad son descripci6ndesertores escolares. hecha de las instanclasEl S6tano queles ofrece conformanalojamiento estable y 
la obra saleslana de atenc16nuna expeniencie de vida al

muchacho de la calle, el Centro Juvenil centracomunitaria que les dispensa protecci6n, un su actividad enbuen trato, oportunidades de recreaci6n, ayuda 
chicos que cumplen las 

psicol6gica y 
siguientes caracterfsticas: a)m~dlca y situacl6norientaci6n depara el abandono y desarraigo familiar que han 



45 conducido a una vida en la calle y de la calle 
con todas las implicaciones que eso supone; b) 
que necesiten una recuperaci6n en varios 
6rdenes, principalrnente, en su personalidad e 
identidad a veces trastocada por conductas 
irregulares y el uso de drogas, y c) que deseen 
1;bremente acompaiar su recuperaci6n con el 
aprendizaje de una profesi6n como apoyo a SuS 
vidas. 

La poblaci6n juvenil en el Centro es 
aproxirnadamente de 85 chicos y tiene una 
capacidad mAxima para recibir hasta 100. ElIos 
se han visto lanzados a la calle principalmente 
por causas que tienen que ver con sus farnilias: 
maltratos continuos, miseria econ6mica, 
abandono de ypadres orfandad. La 
documentaci6n interna del Centro Juvenil (Cfr. 
Proyecto Educativo) seiiala en los informes de 
sus investigaciones que los chicos provienen de 
familias de migrantes en un 75% y que un 
porcentaje significativo corresponde a chicos 
que directamente han venido de otros lugares, 
como Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, 
Riobamba, Machala y aun de Colombia, asi 
como de zonas cercanas a la capital. 

El perfil situacional del chico que 

ingresa a "San Patricio" se define por el bajo 

nivel de escolariaad, el ingreso temprano al 

mercado 
 informal de trabajo, la tendencia al 
latrocinio, experiencias en materia de drogas. 
En el piano afectivo conductual: una carencia 
de afectividad y p6rdida relativa de confianza en 
sf mismos; problemas de relaci6n con sus 
compaheros; fijaciones respecto a las imfgenes 
de la familia; reiterado manejo del juego 
ocultamiento-develaci6n; falta de integraci6n de 
factores personales. En el piano intelectual, 

existen menos problemas, aunque las 
condiciones de desventaja afectan, sobre todo, 
a la hora de los aprendizajes. 

El factor de desarraigo familiar 
impide las m~s de las veces un restablecimiento 
de las vinculaciones entre chicos y padres, o 
ciertamente dificulta el emprendimiento de 
actividades de reinserci6n. Esto obliga al Centro 
Juvenil a trabajar m~s con los mismos chicos y 
s6lo ocasionalmente con sus padres o parientes 
mediante visitas domiciliares y reuniones 
mensuales. La figura de la familia, sin embargo, 
se mantiene vigente porque unsea modo de 
organizaci6n interna del Centro prev6 la 
estructuraci6n de grupos homog6neos Ilamados 
"familias" que reproducen de alg,3n modo las 
condiciones de pertenecia y solidaridad o sea,
 
tambien, porque 
se facilitan "padrinazgos" con
 
aquellos chicos que han perdido todo contacto
 
o indicio de sus familias propias. 

Los programas de atenci6n del Centro Juvenil 
"San Patricio" 

El Centro Juvenil pone un especial
 
interns en fomentar y preservar un clima de
 
estancia familiar, cuyo acceso y salida sean
 
libres para el chico; un ambiente que permita 
una relaci6n profunda entre educadores y 
muchachos dentro de estructuras comunitarlas 
donde el juego de roles y responsabilidades 
adquieran una carga formativa. Es en este 
contexto donde se mueven los programas del 
Centro Juvenil que se deflnen del siguiente 
modo: 

El programa de relntegracl6n de la 
personalidad que elsupone empleo de 
metodologfas especializadas y terapia 
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educativa, el trato individualizado y en grupos, din~mico que contempla dos ciclos acad6micosasi tambi~n el seguimiento de caso a lo largo de en el mismo tiempo que la escuela regularla pe.manencia del joven. Las actividades en asigna
este campo 

al ahio lectivo, incorporar nuevasse implican profundarnente en el metodologias de ensehanza graciasdiseho curricular de modo que se integran a un 
con proceso de transferencia de tecnologfalos dem~s frente de labor y no rompen el ritmo educativa 
 y "romper"convencional los esquemasde formaci6n educativa que reglamentarios de la evaluaci6nesperan los mismos chicos. del 

aprendizaje; todo esto para dar paso a unEl programa de reinserci6n familiar 
insiste en el restablecimiento de las relaciones 

servicio educativo enteramente individualizado 
y recuperativo.

familiares y en 
De no ser asf, esto es, dela valoraci6n del sentdo de mantener los criterios de la escuela "com~n yfamilia como formas b~sicas para la vida y el corriente"

desarrollo de los j6venes; esto obliga a realizar 
no se responderia ni a las 

expectativas y necesidades de los chicos, niun trabajo interno con los alumnos, segmn los
grados de desarraigo, y un, 

tampoco ayudaria a resolver sus problemas.tarea de terapia El programa de formaci6n cristlanafamiliar paralela. 

se realiza mediante 
 las actividadesEl programa de educacl6n de 

y catequesis y la liturgia en uncapacltaci6n proceso deocupacional se Ileva a cabo interiorizaci6n de actitudes y valores humanosmediante las programaciones escolares de los mediante experiencias de espiritualidad, a la luzniveles primario y de ciclo bdsico dentro del de fa Fe.subsistema de educaci6n compensatoria, junto El programa de atencl6n a la saluda cursos de habilitaci6n profesional de carcter 
no-escolarizado. aborda los niveles de la salud preventiva que seComo se indicar6 m~s ocupa de la alimentaci6n, nutrici6n, higiene,adelante, la organizaci6n de los eventos control medico y deportepropiamente y la salud curativaescolares obedece 
a la atendida en
implantaci6n el dispensario de la instituci6n, quede un curriculum basado en cuenta con m6dico y odont6logo.
competencias o habilidades de los mismoschicos, de suerte que la mayorfa de los El programa de educacl6n vocaclonal en "Sanelementos curriculares organizados bajoson Patricio"este enfoque que sit6a al estudiante en el El diseflo curricular que est. vigentecentro del quehacer educativo. "San Patricio" correspondeen a una versi6nEste curriculum enteramente flexible 

permite al chico de "San 
transferida del curriculum por competencias yPatricio" ingresar o que ha permitido dar forma asalir del sistema de todos losestudios en cualquier elementos y actividades escolares arrancandomomento, sin perjuicio de alterar la de las habilidades que es necesario desarrollarprogramaci6n educativa. Para ello ha sido en los chicos, de conformidad con sus propiasmenester establecer un regimen escolar tendencias, con su particular ritmo de 
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aprendizaje y a travs de expresiones concretas vocacional financiado por USAID, el Centro 
que ellos van haciendo visibles ante si y a los Juvenil ha elaborado su propio diseho, en 
dems. El 6xito de este diseflo radica en que las concordancia con sus requerimientos y para 
metodologias utilizadas y los programas optimizar [a oferta educativa. Este se define 
descritos exigen un proceso de aprendizaje como un sistema de instrucci6n sustentado en el 
individualizado, en cierta manora neutral; pero, principio de que el educando ha completado su 
que aplicado al Centro Juvenil, donde se tiene preparaci6n solamente cuando evidencia que 
una clientela que necesita una atenci6n lo ms puede realizar en forma efectiva la tarea que ha 
personalizada posible, el curriculum por estado realizando. Sobre esta base se han 
competencias es la mejor respuesta a estas implementado programas de especializaci6n 
expectativas. dentro de las areas de mecdnlca Industrial, 

Gracias a un proceso de electricidad, carpinteria y sastreria. Elias 
transferencia de tecnologia educativa propuesto constituyen verdaderas carreras profesionales 
al interior de un proyecto de educaci6n que se unen al ciclo bc.sico y describen una 

Caso NQ 6
 

Ncmbre: Rail
 

Edad: 13 afos 

Lugar de Iaentrevista: Calles de Guayaquil 

RaW vivia con su marrA y padrastro hasta cuando wab6 Ila escuela. Luego tuvo que fugar de 
lia casa porque recibia continuos maltratos fisicos, le casilgaban con un Iffigo sin rmtivo, argumena el chico. 
Ahora vive en la calle, su ocupaci6n es cantar en los buses que van en el trayecto de la Avenidas Quito, 
desde la calle G6mez Rend6n hasta la Chimborazo. De los pasajeros recibe algunas propinas y
gratificaciones por su "arte", Ilegando a obtener por ello un promedlo de 700 sucres diarlos con Ioque 
subsiste. Este trabajo Iorealiza desde las 10 ho,-as hasta [a noche. 

Esta ocupacion le ha traido muchas dificultades con los choferes, que a menudo se 
molestan por Ioque consideran una interferencia en sus abores ypor eso le bajan de los carros, le Insultan y 
le agreden. Considera que la vida de la calle es dura, especlalmente cuando no tiene plata ni comlda. Ral 
no tiene experienclas de consumo de drogas. 

Cuenta Raul que duerme en la calle Venezuela yQuito, tapado con cartones yperl6dicos, 
junto aotros chicos. Aeste sitio le han denominado "hotel Ramada" porque encuentran que es Un sitio 
seguro yc6modo para descansar despuds de la jomada diaria, apartir de las 12 de la noche. Su aspiracl6n 
es tener un trabajo estable, esiL Jar para sen mecdnico ycamblar definitivamente la vida de Ila calls. 
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serie de subocupaciones a lo largo de las 
mismas. Por ejemplo, la carrera de electricidad, 
que ocupa normalmente un programa a 
cumplirse en aproximadamente seis ciclos 
(cada ciclo comprende el calendario acad6mico 
de un semestre) para conceder el tftulo de 
tecnico-practico en Electricidad, prev6 para 
cada ciclo una terminalidad: 

Primer ciclo: Ayudante de Instalaciones 

domdsticas 
Segundo ciclo: Instalador domdstico 

Tercer ciclo : Ayudante de Instalaciones 

industiales 

Cuarto ciclo: Instalador industrial 
Quinto ciclo: Ayudante de rebobinaje de 

motores 
Sexto ciclo: Rebobinador de motores 

De esta forma un chico que sigue 
normalmente el ciclo basico puede al mismo 

tiempo concluir su carrera profusional; si no lo 
hace. de hecho se especializa en una de las 
subocupaciones. Los mismos ciclos se 
determinan tambi6n para los estudios de 
primaria, pero no se asocian con cursos de 
capacitaci6n, sino solamente en forma de 
orientaci6n vocacional; a no ser que la edad del 
chico (superior ya a los 15 aios) puedo precisar 
que al tiempo que estudia su l:rimaria, 
encuentre tambi6n la posibilidad de t mar un 
curso de adiestramiento profes' ,al, pa estos 
casos el Centro Juvenil prev6 ciclos de 
capacitaci6n ocupacional no-escolarizados. 

Todos los programas de enseranza, 
tanto para primaria, ciclo b.sico y cursos de 
capacitacl6n ocupacional se describen como 

conjuntos de tareas que los estudiantes deben 
seguir segin su ritmo de aprendizaje, en un 
tiempo aproximado. La descripci6n explfcita de 
la tarea utiliza la t6cnica del m6dulo de 
enseianza, que se convierte en el instrumento 
clave para el chico que est, aprendiendo algo 
y que le proporciona la facil!dad de seguir 61 
mismo su autoaprendizaje. 'anto los programas 

corno los m6dulos de enseiai za unidos al 
r6gimen escolar establecido proporcionan 

mayores oportunidades a los chicos como 
puede anotarse de la experiencia de "San 
Patricio": 

a) Permite atender a estudiantes 
colocados en diversos niveles de escolaridad 
implic~ndoles facilmente en el sistema de 

estudios; en realidad no importa mucho de qu6 
grado de la escuela han desertado, porque este 
curriculum le ofrece un acceso sin 
complicaciones. 

b) Permite avanzar al chico segjn 

sus posibilidades y progresos en su 
recuperaci6n integral. No se exige que un 
estudiante pase de una clase a otro si no la ha 
aprendido lo suficientemente bien. S61o si 
evidencia su competencia en la tarea que estA 

aprendiendo puede pasar adelante. 

c) Hace posible que el chico no 
espere el inicio de un ao lectivo para reiniciar 
sus actividades escolares, puede hacerlo en 
cualquier momento. 

d) Ayuda a que el proceso 
ense~nza-aprendizaje sea radicalmente 
pr~ctico y concuerde con las urgencias del 
chico. De hecho el dise'io instruccional toma 
como punto de partida la realidad individual y 
social del chico de la calle. 
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e) Tanto los procedimientos de 

auto-instruccl6n como de auto-evaluaci6n 
proponen al chico situaciones de libertad que 
colaboran fuertemente para su formaci6n y 
recuperaci6n. 

Expectativas y realidades en el Centro Juvenil 
"San Patriclo" 

Por la metodologfa y el impacto que 
va logrando entre los chicos el Centro Juvenil 
se ha afianzado corno instituci6n pionera en 
trabajos de recuperaci6n y asistencia a los 
muchachos de la calle. El reconocimiento que 
ha obtenido y la experiencia que ha logrado 
concluyen en la conformaci6n de una s6lida 
estructura de servicio, junto a las demos 
instancias de la obra salesiana de atenci6n al 
chico de la calle. De modo que nos parece nada 
aventurado hablar de la existencia de un 
modelo institucional valioso en este campo. 

Ha conseguido establecer una oferta 
educativa-recuperativa muy singular, sin dejar 
de centrar su inter6s en los problemas del chico, 
y sobre esa base ha desarrollado una serie de 
procedimientos, metodologias y terapias de 
seguimiento personalizado. Su currfculum se 
encuentra virtualmente reconocido por el 
Ministerio de Educaci6n, con un plan de 

formaci6n que contempla ocupaciones y 
subocupaciones (Ver anexos). 

La infraestructura material, t~cnica y 
humana se presenta den.ro de un nivel de 
aceptable eficiencia. Se han asumido desaffos 
como los de transferir y/o disehar tecnologa 
educativa y de terapia con dimensiones propias. 
Muchos de los egresados se desenvuelven con 
capacidad y responsabilidad en el mundo del 
trabajo. Cuatro de ellos actualmente son 
educadores de "San Patricio". En relaci6n al los 
chicos internos, el porcentaje de deserci6n para 
1988 se sitja en el 4%. Entre 10 y 15 chicos se 
grad6an en el transcurso de un argo. 

La dificutad rls seria que viene 
atravesando el Centro Juveiil tiene que ver con 
la falta de un presupuesto estable para el 
mantenimiento, subsistencia y alimentaci6n de 
los chicos internos; asf como solventar los 
costos que demanda una ensehanza t~cnica 
vocacional, Fundamentalmente la obra se 
financia gracias a la ejecuci6n de proyectos con 
asistencia internacional, la ayuda de 
instituciones privadas y colaboraciones 
ocasionales de entidades del Estado. El 
presupuesto para 1988 destinado a gastos 
corrientes se estirna en 18 millones de sucres. 
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LA UTILIDAD DE DISPONER DE MODELOS DE
ATENCION A LOS CHICOS DE LA CALLE 

La importancia de un modelo de 
servicio y asistencia social a grupos humanos 
s6lo tienen un valor referencial y paradigm~tico, 
en cuanto que de su an .lisis o crftica pueden 
establecerse nuevas Ifneas de acci6n para 
intervenciones futuras o para mejorar la 
realizaci6n de los objetivos de las mismas 
instituciones. La dinamica a la que est~n 
expuestos los diversos grupos y sectores 
sociales de hecho relativizan los programas de 
atenci6n y los obligan a inyectar nuevas 
f6rmulas o reformar esquemas para acertar la 
mejor respuesta a sus necesidades. Tienen un 
gran valor pr.ctico, sin embargo, porque son el 
resultado de experiencias probadas y el modelo 
mismo o parte de sus componentes pueden 

tener la suficiente carga de sugerencias como 
para generar in~ditas propuestas. 

En realidad, es esto 61timo lo que se 
ha pretendido mediante la descripci6n de los 
modelos que aquf anotamos, en la posibilidad 
de presentar un material sugerente y propicio 
para intervenciones en otros 6rdenes. Con esta 
misma intenci6n sehalamos algunas ideas 
conclusivas del estudio: 

a) Los modelos aquf descritos 
convalidan la tesis de que los programas de 
atenci6n a la calle selos chicos de definen 
como esenclalmente educativos e implican, 
consecuentemente, formas de impactar en la 
conclencia de las personas, en la superaci6n de 
sus carencias y el mejoramiento cualitativo de la 

vida. 

b) Los programas de atenci6n a los 
chicos de la calle sugieren una vinculacl6n 
profunda entre educac16n y trabajo en un mismo 
proceso formativo y con valoraciones 
sustantivas del sujeto que se declara como 
protagonista. Es el chico mismo quien 
encuentra las mejores condiciones para surgir 
desde dentro de si para formarse y recuperarse. 

c) Los enfoques educativos no 
pueden seguir manejando los par~metros de la 
escuela regular y tradicional, se han compelido 
a transferir y crear tecnologia educativa 
apropiada para su clientela, alrededor de 
modelos curriculares que parten de los mismos 
chicos para desarrollar sus habilidades , 
promover sus capacidades y superar sus 

conflictos. 

Se considera, pues, en este sentido 
de mucha valfa la aportaci6n realizada por 
USAID al haber presentado algunas 
propuestas, particulamente en el carnpo de 
educaci6n vocacional y haber posibilitado 
procesos de transferencia de nueva tecnologfa 
educativa. Un desarrollo de experiencias de 
servicios educativos orientados a resolver la 
problem~tica del muchacho de la calle y de los 
diversos grupos del denominado sector informal 
de la economia, bajo el enfoque curricular que 
toma en cuenta las habilidades de los proplos 
sujetos, indudablemente es de mucho valor 
para todos los sectores Interesados u obligados 
a consignar diferentes tipos de respuestas 

sociales. 



Seccion III

fCONCLUSIONESY
EO NDCNS 

Las constataclones Importantes empeoramiento de las condiciones de vida si 
Es notorlo en el Ecuador un avance no median intervenciones decisivas para frenar 

creciente de la situaci6n general de pobreza, o superar estas dificultades. 
particularmente extendida hacia las grandes y En las ciududes, formando densas 
nuevas ciudades y concentrada en los zonas poblacionales, viven miles de familias 
denominados barrios perif6ricos y marginales que atraviesan situaciones drambticas al no 
de las urbes. En muchos sectores y grupos contar con un estado econ:mico capaz de 
humanos puede percibirse un grado de solventar sus necesidades urgantes. A estas 
pobreza que esta impidiendo una adecuada fuertes limitaciones a menudo se unen 
resoluci6n de las necesidades elementales problemas de desorganizaci6n familiar y 
para [a vida, inclusive, en algunos ambientes se factores socioculturales que configuran una 
advierte una tendencia hacia una pobreza Imagen de p6rdida relativa o mayor del papel 
critlca. del hogar en la formaci6n de los hijos. 

Las tasas altas de crecimiento La primera opci6n que encuentran 
urbano, la estructura de empleo deteriorada y el las familias marginales pobres es el trabajo del 
avance de un sector cada vez m~s informal en mayor nimero de miembros, y esto significa 
la economfa est~n siendo factores claves para que a m~s de los padres se ven obligados a 
determinar el futuro inmediato de las trabajar tambi6n los hijos. A falta de empleos y
sociedades citadinas, con la tendencia hacia el ocupaciones estables, el traba;, en las calles 

.F;1 
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particularmente para los hijos solamente entre Quito y Guayaquil habrfan m~s 
menores, cuya no calificaci6n para el empleo de 100.000 mil. 
les pone a expersas de lo puedan hacer o Seg~n lo anotado en las secciones 
encontrar en la caile. El nbimero de chicos anteriores de este estudio podemos constatar,
trabajando en las calles no es fdcil determinar, en relaci6n a los t6picos especificos de los 
pero de las cifras en las que existe un relativo nirhos y j6venes trabajadores de la calle o 
acuerdo entre los expertos se conc~uirfa que chicos de la calle lo siguiente: 

ai) Los chicos ocupan la calfe preferentemente para..trabaar yel destino,
de este esfuerzo se arlenta hacta fas fartililas y hacla st misms 

b)Los chicos realizan! 'grandes sacrltclos personaies para trater :de.
combinar el trabajo en las Calles y la escuela, y, descte esta realHdad, se expliaP.~.
Jas replienclas V deserciones escofares,' por un [ado,, y .se veritca. Ia Inlca:aflAidad." 
del servicto educatIvo para responider a,estos grupos, por otro A0) El grado de vlnculacl,6 a~la:v determtrando: el. USO d,0a calla'. 

Desdeun est~cta cihnIo, fa: fin aildad 'Oe,uso elAnboral abajol se aso cfafuertemeritea: hor...................hogr~ta::a
familla 

n. use' ex s,enca cuando trsla :ptrscbn, Ia. 
......
(a Calle, es. ei dsparsfo6 para. m,6(eiante subststle, e bf :t Sev.Ad Las S$'ad$::4 Itop.

ci ctvd~isqe elciorate~n~<cles ~xon n a: una~Y 
*novHidadne'at. un~4nr'ntacom~il .oltuIn 

tr~~~~~~ns~. . . ....
. ... . .... .. ...... . . . . .N . . . . . 

ncaesrocI" Ip1e~ Par -d";pco RN; MN' - I. os 
0% ' 
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suele convertirse en una sa'ida plausible, v la Familia, INNFA, ha propiciado significativas 
En estas instituciones se Ilega a la contribuciones para responder efectivamente a 

conclusi6n que cuando estos chicos tienen la este sector, a trav~s de movilizaciones 
oportunidad para seguir o completar sus nacionales, programas de asistencia, 
estudios b.sicos con la capacitaci6n encuentros, congresos, estudios y otros 
ocupacional y entrenamiento para el trabajo, eventos. En el campo de las investigaciones 
ellos tendr.n mejores oportunidades y sociales, aigunas entidades del sector p~blico y 
aspiraciones de superar sus situaciones de privado, asf como las universidades han debido 
desventaja, y cuando concluyen sus desplegar algunas actividades y recursos para 
preparaci6nes es mucho m~s probable que osclarecer de mejor modo esta problemAtica 
ellos puedan Insertarse posltlvamente en insertada en el sector informal Li bano. 
in socledad y en el mundo laboral Uno Llter.tura v _alosasobre el 

de los puntos claves que toca este enfoque temna. Sin lugar a dudas, ahora existe mayor 
curricular es el desarrollo vocacional de los cantidad de literatura, un mayor nOmero de 
chicos. Esto significa brindar una posibilidad en entidades comprometidas, m~s programas 
la prctica para que su proceso de identidad, operativos y funcioriales, que Io existente hace 
tan conflictuado en la vida callejera y en medio una dcada. No obstante, se comprueba, asi 
de las dificultades de sus hogares, tenga un mismo, una problem~tica social que ha 
crecimiento y una resoluci6n en medio de la desbordado las coberturas v ha introducido 
comprobaci6n de sus propias fuerzas e grados de complejidad que requieten de una 
iniciativas. continua ccmp.ons;6n del fen6meno, como 

tambi6n de una eficacia en la orientaci6n de los 
Las respuestas a los problemas servicios. Los mismos enfoques de protecci6n y 

Educac16n.-formatlvy.-Los ni- rehabilitaci6n vigentes en algunas instituciones 
veles de conflictividad y el crecimiento notorio oficiales y privadas est~n siendo cuestionados, 

de los chicos trabajadores on las calles, durante por su rigidez y caducidad frente a las 
los Cltimos 10 anos, han preocupado a varios demandas de un sector extraordinariamente 

sectores e instituciones, especialmente, de din~mico y multifac6tico. Se observa que las 
car~cter privado, quienes han establecido una respuestas, cualquiera sea el nivel del 
cantidad importante de programas de atenci6n problema que afecten, deben implicar de 
desde diversos puntos de vista, pero los m~s de diversos modos a las familias y la estructura 
naturaleza educativa.-formativa, como una que organicen ser Io suficientemente flexibles 
manera concreta de dar respuestas a los para estar dispuestas a cambios e 
problemas presentados por los chicos. innovaciones. 

ContrlbuV.lones Instltuclonaloe Modelos educatlvos de tpo no 
Del mismo modo, el Instituto Nacional del Nih'o formal. Algunas respuestas institucionales 
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como las anotadas en la Secci6n IIconstituyen 
serios esfuerzos por atender la integralidad o 
aspectos de la problematica del chico de la 
calle y abonan al entendimiento del valor que 
tienen los programas operativos y concretos 
dentro de la concepci6n de las politicas 
sociales en este sector, al menos como 
estrategias de acci6n. Se valoran m~s como 
necesarios todos aquellos programas situados 
en los niveles de prevenci6n y atenci6n, 
ubicados en los diferentes puntos de la espiral 
social de cara a los efectos y raices del 
problema. 

La neceslda@d gara Ia 
colaboracl6n y coord:lncl6n. Con todo, es 
todavfa un reclamo la implementaci6n de lIneas 
de coordinaci6n entre los prograrmas e 
instituciones dedicadas a este campo, de modo 
que permitan ampliar la cobertura de servicios, 
mejorar la calidad do los operadores y la 
incidencia de laF acciones e intercambiar 
experiencias con la posibilidad de enriquecer y 
consolidar modelos de desarollo social en este 
sector especifico. 

Conclusiones 
El estudio y los datos 

corespondiente nos dan las siguientes 
conclusiones: 

Hay un _ro blema compleo 
aue estO creclendo rapi'do isen 
cludades &randes La problem~tica de los 
niros y j6venes trabajadores de la calle tiende 
a ser m~s fuerte cada dfa como resultado de las 
depresiones familiares causadas b~sicamente 
por estados de pobreza y el desgaste de las 
condiciones de vida, especialmente al interior 
del sector informal urbano. Esta situaci6n 

proyecta su agravamiento si las modalidades 
de atenci6n actualmente disponibles no 
amplfan su cobertura y no acceden a servicios 
cualitativamente distintos determinados por las 
necesidades de los chicos de la calle. En el 
presente esta problematica est6 siendo 
reconocida como una cuesti6n 
multidisciplinaria, donde existe implicaciones 
educativas, laborales, socioculturales, jurfdicas, 
familiares, entre otras. De este reconocimiento 
se han formado criterios de integralidad que 
buscan respuestas a los distintos aspectos del 
problema, en la medida qua se asuman el 
mayor n6mero de aspectos; seguramente, se 
contribuir, al abordamiento y resoluci6n del 
mismo. 

Hay un serle de causas aue 
tienen sus bases en Ia crlss de la 
famllla pobre. Las diversas formas que 
adquiere la crisis familiar, sea por 
desorganizaci6n o incompletitud, sea por 
incumplimiento de los roles de padres o por 
rupturas permanentes, unidas a estados de 
pobreza se constituve,. en factores decisivos 

para que los chicos no solamente salgan a calle 
para buscar la subsistencia mediante el trabajo, 
sino que tambi6n Io hagan debido a maltratos, 
abusos de los mismos padres y el abandono.
 

El chlco maltrado. No puede
 
desconocerse que la mayorfa de chicos que 
salen de sus casas hasta la calle paraes 
trabajar y asf contribuir al sostenimiento de su 
familia y a la satisfacci6n de su propias 
necesidades, particularmente, de la comida y 
de la ropa. Es indispensable considerar que un 
porcentaje muy significativo de chicos salen a la 
calle teniendo como la principal motivaci6n el 
maltrato de que son objeto por parte de sus 
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familiares y no necesariamente el trabajo, qua conductas irregulares deriven forzosamente en 
en estos casos es el recurso que toman para la adopci6n de una vida antisocial y delictiva, si 
subsistir. Las formas del maltrato familiar se pueden explicar, en cambio, parte de la 
clasifica desde las faltas de comunicaci6n, problem~tica relacionada con las pandillas y 
afecto y protecci6n, hasia los abusos sexuales, grupos delicuenciales que han protagonizado 
castigos ffsicos, explotaci6n del trabajo infantil y una triste historia recientemente en algunas 
ain la inducci6n a la comisi6n de delitos. ciudades ecuatoriana . 

Hay varlos formas de maltrato Hay grves necesldades 
al chico - todos con graves consepuen-. m e s oroaramas 

para 
soclales para 

clas, Tanto la literatura como el an~lisis de el desarrollo de la famlila. Los datos 
experiencias intitucionales aquf presentadas presentados lasen secciornes anteriores 
concluyen que el maltrato infantil es cada vez establecen, adem~s, la necesidad de ampliar el 
causa frecuente por la que los chicos horizonte del mismo problema vinculando de 
abandcnan el hogar. Los nifhos maltratados en modo directo a las familias como uno de sus 
sus hogares, a menudo tambi~n Io son en sus componentes sustanciales y del cual los 
cfrculos barriales y hasta en las escuelas, programas de prevenci6n y atenci6n a los 
cuando efectivamente se constata que en todo nochicos de la calle , en el futuro inmediato, 
el ambiente social existe un clima de irrespeto pueden dejar de soslayar. Las misma. 
al nifio y un sentido de poca comprensi6n y investigaciones qUe se conducen al momento 
valoraci6n al trabajo de los chicos pobres. En sobre esta materia est~n encontrando mayor 
muchos hogares pobres el maltrato comienza consistencia y objetividad cuando el fen6meno 
desde el periodo de la misma gestaci6n y del nifho y del adolescente trabajador est
 
contin6a despu~s del nacimiento con enfocado la familia su
la desde y particular
 
privaci6nconsciente o inconscientede las espacio dentro del barrio y dentro del hogar
 
condicionas para su normal desarrollo y an la mismo.
 
deliberada exposici6n a los riesgos mayores. 
 El problema prlncloal slempre 

Hay tendenclas hacla ei tlene su rafces en el fen6meno del 
fen6meno de los "grupos de la calle" en circulo de la familla :obre., Es importante 
S1.8_£gi[8.. Tanto los estudios consultados, dura sea la yadmitir por que realidad la 
como las experiencias institucionales y !os corresponsabilizaci6n que acarrea que, en 
chicos integrantes de la muestra analizada estos casos, las familias que son socialmente 
ponen en evidencia que existe una relaci6n abandonadas se tornan potencialmente en 
cercana entre la adquisici6n de conductas familias abandonantes. 
irregulares con la mayor permanencia en las La necesdad para la supera
calles y las situaciones de abandono o maltrato c16n de-los servclos solales y educatim 
familiar de que son objeto muchos nifhos y .Q.. En esta misma lfnea de reflexiones 
j6venes. Aunque no est6 claro todavia que tales conclusivas cabe inscribir los t6picos 

precedentes en enfoque global,un m~s 



56determinado por el flujo del sector informal chicos de la calle enurbano y los que el sector ptiblicoen buena parte adscritos a las no interviene, se vuelve importante reforzar susacciones que este sector va desplegando en iniciativas, en especial determinado lineas derelaci6n con elementos fundamentales como asstencia financiera.las estructuras de empleo y ocupaci6n, el institucional estosEn casos la interrelaci6nestado de los servicios ptiblicos en general y, 	
motivada por tipos de asistenciapodrfa generar un interesante proceso deen forma especifica, el papel que cumpla a apertura y enriquecimiento de experiencias,educaci6n. 

planes y metodologfas sobre esta materia. Al 
tiempo que

Recomendaclones 	 si ello da lugar a proyectos .e
investigaci6n sobre problemas concretos, loEstablecemos un conjunto de que se sepa sobre estos temas y lo que puederecomendaciones sin la necesaria sus familiashacerse para mejorar la situaci6n de los nihos ybeneficiar,disrminaci6n de sus alcances y los 	 tanto

fmbitos de a las 	mismasinstituciones como a los chicos de la calle.responsabilidad quo ellas generan, a fin de c) Acciones multidlsclpilnarlas.posibilitar su discusi6n y formulaci6n especffica Uo problema qiie ha crecido en complejidad ysea en el campo de las politicas globales o en trascendencia social dcebe ser estudiadodentro de los prograrlas y a.ciones concretas ms global e integramente, con el objeto deque pudieran realizarse en el futuro cercano: distinguir los diversos nivees y componentesa) CoordInacl6n y de la situaci6ncolaboracl6n Instltuclonal. Se 	
a la que estn expuestos lospropone nihos trabajadores decomo t6nica fundamental 	 la calle hacia mejoresla correlaci6n y

coordinaci6n m.s cercana entre los organismos 	
diseihos y programas que efectivamente Ileguen
hasta ellos. Si se tratasee instituciones pOblicos y privados 	

de incidir en el
problema alimenticiocomprometidos de alguna 	

-por ejemplo-, no sertmanera en servir a suficiente estable,-er un prograrna de atenci6nlos nifios trabajadores de la calle; de modo que alimenticio y de salud a ,os escolares de losel abordamiento y la atenci6n a sus problemas barrios marginales de las ciudades, porquedejen de ser esfuerzos aislados y puntuales y 	 dejar6 afuera gruesoun nLimero de chicosconstituyan un gran proceso de movilizaci6n en 	 desertores.
favor 	 Desde luego, un prcgrama de estede ellos y sus familias. Que esta estilo significarfa un beneficio grande; pero paracorrelaci6n y coordinaci6n motiven el concurso el caso del ejemplo habrfa que pensar adem~s,del mayor n~mero de fuerzas, de entre ellas, los comedores populares, alberguesen 	 o puntosmedios de opini6n ptblica. 
 de expendio de alimentos en sitios estrat~gicos


b) Respaldo a lasorganlzaclones 	 de las ciudades.prlvadas. Dao que las En consonancia conorganizaciones privadas 	 esto mismo,sin fines de lucro se una de las insistencias puestas por expertos enencuentran cubriendo un nOmero importante de estos temas, particularmente de otros paises deprogramas en la mayor parte de los sectcres Latinoamdrica donde el tratamientoecuatorianos, 	 delmuchas de ellas atendiendo problema ha cobrado mayorcampos 	 profundidadespecificos do la problemdtica de los (Colombia y Brasil, por ejemplo), es quo
debiera formularse programas especificos do 



57 atenci6n a nifhas trabajadoras de la calle y a 
nifhas que se encuentran alternando con 
trabajos en oficios dom~sticos, situaciones de 
especial dificultad en sus hogares y que a 
menudo viven confrontando la cal!e y el 
abandono del hogar. 

d) Enfasls en la famllila. 
Tambi~n es reiterada la insistencia de que los 
programas de atenci6n a los chicos de la calle y 
chicos trabajadores en general, cualesquiera 
sea su finalidad, debieran implicar en sus 
acciones diversos modos vincularde a las 
familias o relacionarse con ellas. Los 
programas en este sentido bien pueden tomar 
como sujetos centrales a los padres de familia y 
desde esas instancias comprehender 
incidencias sobre los chicos. 0 en el sentido 
inverso, desde modos de intervenci6n en los 
nifios procurar una inserci6n con sus familias. 

Quiz, desde esta peispectiva es 
proyectable un conjunto de accio,-ies de indole 
socio-familiar y de alcance comunitario, 
relacionadas con el mejoramiento de la 
capacidad de los padres para el trabajo 
mediante programas informales de formaci6n 
profesional: asi como programas nutricionales y 
de salud mediante visitas domiciliares; la 
ejecuci6n de obras ,nfraestructurales para 
servicios y espacios recreativos; el 
funcionamiento de albergues y escuelas 
apropiadas; el fortalecimiento del espfritu 
cooperativo vigente sobre todo en las nuevas 
barriadas, entre otras acciones importantes. 
Esto es, disponer de una serie de mecanismos 
para atender sistem~ticamente al sector 
informal urbano en su mismo medio. 

e) Leglslacl6n Juvenil. N o 
obstante la legislaci6n ecuatoriana prev6 un 
con'unto de normas para salvaguardar el 
derecho de los trabajadores menores de 18 
afhos, a juicio de directivos de programas y 
responsables sociales de estos problemas, es 

necesario que el gobierno ecuatoriano se 
empefle en hacer algunas reformas y 
previsione, para precautelar el derecho de los 
chicos trabajadores que est .n en relaci6n de 
dependencia y fundamentalmente de aquellos 
que son "aut6nomos". De igual modo, se 
solicita la presencia de instancias y 
disposiciones funcionales para proteger a los 
nihios trabajadores de los maltratos que son 
vfctimas sea en la misma calle, como en sus 
hogares. 

f) Curriculum basado en las 
destrezas. Trabajar y continuar la escuela 
resulta para los chicos de la calle una tarea 
inclemente y poco satisfactoria. La escuela que 
ellos necesitan debe ser conceptuada en 
t(rminos de informalidad y de correspondencia 
con sis intereses y sus necesidades. Por 
ejemplo, que disponga de un r~gimen escolar 
flexible porque el recorrido de un afho lectivo es 
demasiado largo para sus expectativas, cuando 
bien puede organizarse en perfodos de menor 
tiempo. Que implique muy profundamente la 
clase ccn el taller, esto es el estudio con el 
trabajo. Que organice un curriculum basado en 
las habilidades, intereses y necesidades de los 
chicos; y, finalmente, que promueva la
 
autoevaluaci6n como una estrategia de
 
formaci6n personal y resoluci6n de algunos
 
conflictos.
 

La escuela para los chicos de la 
calle debe ser comprendida como una escuela 
donde a ellos se les respete profundamente y 
se ofrezcan condiciones donde puedan 
desarrollar todas sus dimensiones y en ciertos 
casos sean hasta sus hogares alternativoso 

g) La rehabllltacl6n del 
muchacho. La pr6ctica de las instituciones y 
programas de servicio a los chicos de la calle 
estA demostrando que a la base de todas las 
acciones dirigidas hacia ellos se radica una 
importante carga educativa donde los mismos 
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nihos y j6venes son los protagonistas de su
personal crecimiento y recuperaci6n, en ciertos 
casos especiales. Se enfatiza, por tanto, en 
este sentido formativo como una de las 
premisas necesarias para desde allf desplegar 
actividades con las familias y con la comunidad. 
Se insiste, por igual, en la superaci6n de 

enfoques de protecci6n y asistencia que
conciben el "encierro del menor" como 
mecanismo de rehabilitaci6n, 

h) Centros reglonales de 
excelencla. Finalmente, hacemos una 
recomendaci6n de tipo institucional con la 
posibilidad de ofrecer la integraci6n y mejor
utilizaci6n de los recursos materiales y
humanos valiosos que existen en el pais y en 
otros parses. Esta recomendaci6n tiene sus 
raices dentro de los contextos educativos no
formales, donde las necesidades bsicas y
urfticas de los chicos puedan ser mejor
atendidas. 


Recomendamos 
 que el Gobierno,

utilizando los metodologfas apropiadas

mencionadas en la Seccion II, y las 

experiencias valiosas y exitosas de las 
organizaciones nacionales y internacionales 
como USAID, el INNFA, la UNICEF, 
CEDEJOTA, etc., desarrollan proyectos
especiales dirigidos al problem~tica de los 
chicos de la calle, para mejorar y hacer m~s 
eficiente las pr cticas de intervenci6n y los 

servicios sociales. 
Una estrategia en este sentido 

pudiera ser el desarrollo de dos o tres centros 
de excelencia en el Area de educaci6n b~sica y
tipo t~cnic.a-vocacional, donde la difusi6n e 
irradiaci6n de la literatura y los recursos 
humanos y materiales pudieran ser aplicadas 
en formas m~s adecuadas a los programas
dirigidos a este problema. La forma y contexto 
de 6stos deben ser compatibles con el media 
Ecuatoriano, y debe incluir la capacidad
institucional para la capacitaci6n ocupacional
de maestros, la producci6n de recursos 
did.cticos, demostraciones de instrucci6n 
eclectica, y el establecimiento de medios 
informativos hacia el mejoramiento de la 
instrucci6n en este campo: revistas, estudios y
conferencias, etc. 

Dichos centros podrfan estar 
integrados y aprovechar la capacidad 
infraestructural instalada en algunos de los
 
cologios tecnicos de Quito, Guayaqui! y Cuenca
 
para servir a las varias instituciones dedicadas
 
a los problemas y desafios d- los chicos de la 
calle. A esto se sumarfan salas de recursos del 
aprendizaje, m6dulos de enserhanza y un 
diselo de seguimiento individualizado que
permitan a los estudiantes seguir los programas 
en tiempos relativamente cortos y en jornadas
flexibles de trabajo, de acuerdo a horarios 
intermitentes durante el dfa. 
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y de la calle. 

CHILDHOPE.Nuestro nifio/nifia, nuestra 
esperanza. Childhope. 
Guatemala-Guatemala. 1987. 10 p.
Palabras claves: EDUCACION EN LA CALLE/ 
TESTIMONIOS/DERECHOS DEL NI$O/EVENTos/
PUBLICACIONES/NOTICIASNINOUNINA DE LA
CALLE. 
Desarrolla temas de car.cter analticco-descriptivo, 
sobre la problemtica del nifio/a de la calle, a travs dearticulos de autores de diversos parses d. Arn&ica, 
Europa y Asia. 
Recoge referencias de publicaciones y eventos 
promovidos por diversas organizaciones que participan
del movimiento internacional en favor de los niflos y 
nifias de la calle. 
Boletin con ilustraciones y fotogrfias. 


CHILDHOPE. Dejanos hablar. Childhope.
Guatemala-Guatemala. 1987. 6 p.

Palabras claves: DERECHO DE SER NIN$OININA. 

Folleto especialmente para nifios y nihias de la calle, 

recoge experiencias directas. 

Contiene: 

- Datos de una manifestaci6n por la violencia ejercida 

contra nifios y nifias en junio de 1987 

-juegos para ninos
 
- entrevista a un nitro. 

CHILDHOPE-UNICEF. Educaci6n del nifio y la 
nifia en la calle y en la comunidad. Alfil. 
Guatemala-Guatemala. 1987. 61 p.
Palabras claves: NIIqO/NIIqACALLECOMUNIDAD. 
Informe para difundir experiencias conipartidas anivel
regional, realizado por personas de organizaciones no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, 
respecto al trabajo con el niflc/niija de y en la calle y
sobre alternativas para enmendar las faltas cometidas a 
ellos por una sociedad injusta y poder ofrecerles un 
cambio hacia una vida digna. Estas experiencias son 
las vdlidas en el Taller Regional, sobre educaci6n delniflo en la calle y en la comunidad, por lo que se 
presenta la documentaci6n de este Taller en los 
siguientes puntos; objetivos, metodologfa, desarrollo 
de Ltleres y conclusiones de cada Panel. En forma de 
anexos se incluye al agenda de trabajo y el directorio 
de participantes. 

DE LABASTIDA,R.ECON.EDGAR.
Instrumentos especiicos para la elaboraci6n 

del Plan. Quito-Ecuador. 1985. 148 p.
Palabras claves: NIN1O DE LA CALLE/NIINOS 
TRABAJADORES/GUAYAQUIJI ECUADOR. 
Es la propuesta preliminar de investigaci6n del nifio
de la calle en Guayaquil; trata extensamente las 
condiciones de la economia ecuatoriana; establece el 
marco social de la ciudad de Guayaquil; analiza ia 
situaci6n de la infancia y el prob!ema de los nifilos de 
Iacalle en el Ecuador; detalla los anlisis de riesgo de
los diferentes grupos etarios; y expone un instructivo 
general para el estudio de casos. 
Concluye en la intervenci6n de la mesa redonda "La
realidad del niio trabajador" realizada en Guayaquil en 
junio de 1985. 

EDUCADORES CISNE 1I. "Trabajo preventivo 
con la participaci6n de la comunidad y

educadores del Cisne H". Quito-Ecuador.
 
1984. 22 p.
 
Palabras claves:
 
NIiO/COMUNIDAD/EDUCADORES.
 

Este documento es la descripci6n del programa
Preventivo con la participaci6n de la Comunidad yeducadores del Cisne 1I.Se citan los 
condicionamientos del Nifto del Barrio Cisne II, se 
hace una clasificaci6n de estos niios. Se seflala la 
ubicaci6n geogrifica y caracteristicas del nifo. 
Adem s se abordan problemas sobre las relaciones 
ni1io educador, el trabajo del educador, consejos y
sugerencias a los padres y una lista de distintas 
actividades que realizan los nifios. 

EQUIPO DE EDUCADORES DEL CASCO 
URBANO GUAYAQUIL. "Sobre ia
definici6n del Nifio en ia calle".
 
Quito-Ecuador.
 
Palabras claves: NilqO/CALLE/NIf4O DE LA CALLE.

En primer lugar se hace una caracterizaci6n de los
 
nifios en la calle. Enumeran condicionamientos del
 
niflo en la calie y los sectores en la ciudad de
 
Guayaquil en donde se encuentran los nilhos. Se cita el
 
16xico de los niflos de la calle. AdemIs se aborda
 
temas como las Relaciones con la Familia y la
 
Educaci6n. Por iltimo se citan frases c6lebres sobre
 
nidios.
 

EQUiPO TECNICO, PROYECTO DE 
REFORMAS LEGALES. Enfoques y
discusiones de temas de reformas. 
EDINNFA. Quito-Ecuador. 1988. 
Palabras claves: 
REFORMASNORMAS/L-EGAIES/DERECHO MENOR/COMUNIDAD/INVFSIIGACION. 

La carpeta contiene documentos sfntesis de talleresmultidisciplinarios que se han desarrollado en la fase 



5 de discusi6n ptiblica y participaci6n social del 
proyecto de reformas legales a la legislaci6n de 
menores en el Ecuador. 
- Regimen legal la comunidad y uso de la ley 
- Prestaci6n judicial y derecho de menores 
- El menor frente a la ley 
- Resultados del proyecto de investigaci6n sobre la 
comunidad y los derechos del menor. 

FELSMAN, K. J. (1981). Street urchins of Cali: 
On risk resiliency and adaptation in 
childhood. Unpublished doctoral dissertation, 
Harvad University, Cambridge, MA. 

FELSMAN, K. J. (1981a, April). Street children 
of Colombia. Natural History, pp. 41-48.
El trabajo de Felsman fue diserfado para examinar la 
salud mental de los nifios de la calle. El observa las 
caracterisficas flexibles de los chicos, sus habilidades 
cognosciuvas, y sus desrezas sociales. El utiliza buen 
juicio clinico al describir los resultados de los tests de 
extracci6n del perfil obtenido de los nifios. Su trabajo
tambi~n observa )as situaciones de las familias de los 
chicos y nota que 6stos no son tan abandonados como 
parecen ser, pero que hacen su parte de abandono. 
Tambi~n discute las diferencias entre ser einpatticos y
compasivos hacia los nifios y los problemas 
programAicos asociados con estar excesivamente 
identificados con sus dificultades. 

FES. "La salud en el menor trabajador". FES. 
Cali-Colombia. 1987. 36 p. 

Palabras claves: MENOR 

TRABAADORISALUD/COLOMBIA. 

Este libro es un manual dirigido a quiene, estin cerca 

de nifios y nifios rabajadores. Esui dividido en cinco 
capftulos de acuerdo con las principales panes del 
cuerpo humano. Como introducci6n se hacen algunos
comentarios sobre la salud en general del nifio 
trabajador, la necesidad de orientaci6n dl nifio 
trabajador respecto a condiciones de trabajo y
protecci6n legal. Finalmente se cita una bibliografia 
sobre el tema. 

FUNDACION DEL NINO. "Informe anual 1978" 
Fundaci6n del Nifio. Ex Libris. 1986. 42 p.
Palabras claves: NIlO/VENEZUELMNFORME 
Primeramente se introduce un discurso de la Directora 
de la Fundaci6n, en el que hace una historia de la 
misma. Luego se pasa a informar las actividades a 
nivel directivo, de apoyo programftico y a nivel 
descentralizado, se incluyen consideraciones finales y 
por ujltimo se anexan cuadros de los productos
obtenidos. 

FUNDACION DEL SUR. Programa "Nifio
 
trabajador de El Oro". Machala-Ecuador.
 
12 p.
 
Palabras claves: DESCRIPCION PROGRAMA
 
Presentaci6n de FUNDASUR en la promoci6n de los 
sectores informales y la generaci6n de empleo a trav6s 
de la organizaci6n microempresarial en los sectores 
populares. 
Delineamiento de objetivos programticos en tomo al 
apoyo institucional al nifio de la calle en sus 
diferentes actividades laborales y a la concentraci6n 
social en favor del nifio de la calle, su familia y 
comunidad para desarrolar acciones tendientes a la 
b6squeda de soluciones mediante la capacitaci6n, la 
solidaridad yla autog!sti6n. 

FUNDACION NUESTROS JOVENES. Plan 
general de investigaci6n: El sistema de drogas 
ecuatoriana y el impacto de la cocaina en el 
irea andina. Grficas Iberia. Quito-Ecuador. 
1988. 60 Dcto. principal, mis anexos. 
Palabras claves: 
INVESTIGACION/EFRATEGIAS/EJECUCION/DROGAS/ 
MODELOS/SISTEMAS. 
El plan general de investigaci6n del sistema de drogas
ecuatoriano, cumple una doble funci6n, es a la vez 
una planificaci6n y un proyecto de financiamiento, 
basado sobre los objetivos del componente de 
Investigaci6n del Proyecto Informaci6n y Conciencia 
Pfiblica, sobre el problema de drogas/Convenio AID 
de cooperaci6n interinstiucior.alagosto 1987. 
El principio rector de las actividades gira en tomno a la 
investigaci6n-acci6n y la intervenci6n. 
Las dos teorfas sistemitica y estratrgica, que
configuran el marco te6rico del Plan, guiardn dicho 
proceso.
 

GAZZOLI, RUBEN. La sociedad y los nifios en
 
Amrrica Latina. Quito-Ecuador. 1985. 16 p.
 
Palabras claves: NlNOS/CIUDAD/AMERICA
 
LATINA.
 
El documento es un producto parcial de trabajos de 
investigaci6n preliminares sobre el "nifho y la ciudad". 
Esta investigaci6n analiza la ciudad en su carkacter de 
recinto fisico a efectos de establecer su nivel de 
determinaci6n en las conductas yen el desarrollo de la 
vida de los nifios. 
La investigaci6n tiene como espacio fisico el Area 
metropolitana de BBAA y su estrategia consiste en 
tomar a la escuela como elemento referencial b~sico 
en raz6n de que en esta drea, pr-cticamente toda la 
poblaci6n infantil concurre a la escuela primaria. 

GIARADO, KATFIA - RAMIREZ, PATRICIA. 
Modelo t~cnico opera-tivo de rehabilitaci6n a 
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la nifia de ia calle. Bogota--Colombia. 36 p.
Palabras chives: NINA/NlINA DE LA CALLE/ 
COLOMBIA. 
Este documento es la recopilaci6n y sistematizaci6n 
de las experiencias de las personas que de una u otra 
manera intervicrien en el proceso de atenci6n a [a nifia 
de la calle, para estructura los linearnientos 
tcnico-operativos del mencionado proceso.
Primeramente se enuncian antecedentes al disefio de 
este modelo tocando aspectos socio-econ6micos 
dentro de los cuales se desenvuelven las ni6,as de la 
calle. Se plantean una serie d caracteristicas que se 
observan en las nirdas de la calle y objetivos, proceso
de atenci6n, etapas de acercamiento, de ambientaci6n y
de formaci6n. 

GRAND BASSAM. Nifios y j6venes de la calle. 

Programa INTER--ONG. 1985. 16 mis 

anexos. 

Palabras claves: 
JOVENESCALLE/NINOS/SITUACION
ACTUALACCIONES 
DIRIGIDAS/SO( IEDAD/PARiCIPACIONCOMUNIDAD 
/PEDAGOGIAm
RECURSOS/EDUCADOR/PEQUENAS 
MATERIASiABANDONO. 
-Situaci6n actual 

- Acci6n dirigida 


Campo de acci6n: 

* Sensibilizaci6n de la sociedad 
*Participaci6n de la comunidad- Pedagogfas conocidas: 

SFormar los "animadores" 


Recursos e ingresos para los nirios y j6venes de la 
calle 


- Anexos: Lista de participanes 

- Recortes de peri6dicos. 


GRUPO DE ESTUDIANTES ESC. TRABAJO 
SOCIAL-PUCE. "Perfil del menor trabajador 
en 4 barrios populares de [a ciudad de Quito". 
Quito-Ecuador. 1985. 95 p.
Palabras claves: INVESTIGACION/MENOR 
TRABAJADOR. 
- Disefio de investigaci6n 
- Programa de participaci6n profesional 
- Cronograma de trabajo 
- Presupuesto 
- Anexos: Mapas, cuadros estadisticos, modelo de 
ficha, de recolecci6n de datns. 

GUERAU DE ARELLANO, FAUSTINO -
TRESCENTES, ADRIA. El educador de 
calle. Rosello Impressior.s 
Barcelona-Espafia. 1985. 114 p. 
Palabras claves: 

CALLE/HIJOSIRECURSOS/FAMILIA/EDUCADOR/BAR 
RIO/ TRABAJO/CARCELES/PERSONAJES/APODOS.
 

PRIMERA PARTE:
 
El educador especializado de calle
 
SEGUNDA PARTE:
 
Memoria de un educador veterano del barrio chino de
 
Barcelona.
 

GUTIERREZ, J. (1972). Gamin: Un ser
 
olvidado. (The Gamine: The forgotten
 
person). Mexico City: McGraw Hill.
 
Gutirrez, un psicoanalista colombiano, abri6 las
 
puertas de su casa a varios nifios de la calle que 
vivieron con 61 y su esposa. Su libro es un 
conmovedor y profundo retrao de las respuestas de los 
nifios hacia 61 y de sus propias reacciones hacia ellos.
Al realizar el proceso interactivo de la transferencia y
contra-transferencia a los nihios implicados, ha 
demostrado en gran pane por qu6 el pdiblico reacciona 
ante estos nifios con una ambivalencia de envidia y 
desdefio.
 
El trata sobre las diferentes estructuras de familia en 
Colombia y ubica a los chicos dentro del contexto 

sociol6gico de una sociedad mayor.

INFOC. Informe final de la investigaci6n


"minadores de basura en Quito y Guayaquir. 
ui*-cud-r w1'. 2?XJp.

Quib .1987.2130p
 
Palabras claves: NIAOS 
GUAYAQUIIJECJADOR.
GAAUDCAO
 

Pane de un anilisis global de ]a actividad minadora, desu papel en la economia urbana; caracteriza el procesode tabajo y la actividad minadora en sf mismo. 
Analiza cada uno de los botaderos de Quito y
Guayaquil. Concluye con un an"lisis de las 
condiciones de vida y de trabajo de los nirlos de las 

familias minadoras, sus condiciones de salud. Alterminar el documento perfida conclusiones y
recomendaciones y entrega un abultado nuimero de 
cuadros con la informaci6n de todo lo investigado. 

INNFA. Boletin nifio de la calle. FDINNFA. 
Quito-Ecuador. 1987. 
Palabras claves: 
INFORMACIONfESTMONIOSINIlNOS DE HOY Y 
MUNDO DE HOY. 
Este boletin nace de necesidades concretas y pretende
 
crear un espacio de reflexi6n, indagaci6n y respuesta

de las instituciones involucradas al sector "Niflo de la
 
calle", "Muchacho trabajador", "Niuo en alto riesgo".

Pretende netroalimentar las acciones y promover el
 
conocimiento interprogramas.
 
El boletin NQ I fue editado en agoso, 1987, y el N9 2
 
en octubre de 1987.
 



7 INNFA-UNICEF. Acci6n Guambras: Programa 
no convencional de Atenci6nal nifio de la 
calle-Ecuador. Gente Nueva. 
Bogot--Colombia. 1985. 31 p.
Palabras claves: NI$4OS DE LA CALLE,
TRABAJADORES/PROYEMJ'O DE ATENCION/ACCION
GUAMBRAS/ECUADOR. 
Parte de una suscinta caracterizaci6n de la 
problemtica de los Nifios de la calle en el Ecuador; 
analiza ]a evoluci6n de la modalidades convencionales 
de atenci6n; definen los principios, objetivos, lasmetas, los sectores de atenci6n del proyecto Acci6n
Guambras, y culmina con la descripci6n
pormenorizada de la modalidad de atenci6n: detllan 
cada uno de los componentes, las etapas deimplementaci6n del proyecto, los niveles operativos 
del Programa y los sistemas de programaci6n einforniaci6n. 

LNNFA-UNICEF. Memoria del encuentro de

instituciones que trabajan por el nifio de la 

calle. EDICCFA. Quito-Ecuadcr. 1987. 56p.
Palabras claves: NlINO DE LA CALLE,
MEMORIAIENCUEN-FRO DE INSTITUCIONE.J 
ECUADOR. 
Se citan las instituciones participantes en el 
Encuentro. Se detalla el programa cumplido, anotando
antecedentes, objetivos, metodologia y productos que 
se obtuvieron. Se transcribe el discurso de bienvenida 
que estuvo a cargo de la Econ. Ana Maria Ampuero, 
se describen los procedimientos que se siguieron. Secitan en forima resumida las respuestas institucionales,
las conclusiones de los plenarios sobre propuestas de
coordinaci6n, tem"ticas de legislaci6n del nienor 
trabajador y las resoluciones de la asamblea del 
encuentro. Por iiltimo; como anexos se reproducen los 
instrumentos utilizados tanto en la preparaci6n como 
en el desarrollo del Encuentro. 

INNFAUNICEF. Memoria del encuentro parapromotores de programas no convencionales 
de atenci6n al nifio de la calle. EDINNFA.
Quito-Ecuador, 1987. 62 p.

Palabras claves: NINO DE LA CALLE, 

MEMORIA/NO CON VENCIONAL 
 ENCUENTRO/
ECUADOR. 
Se citan las instituciones participantes en el 
Encuentro, se formulan los antecedentes que !o 
motivaron, se detalla el programa cumplido, la 
metodologia y los objetivos del Encuentro, el cual se
desarroll6 en dos partes. La primera parte fue de orden 
te6rico-conceptua. y mctodol6gico y la segunda de 
orden operativo yde capacitaci6n especifica. Laprimera contempl6 un marco conceptual, perfil y
funciones de promotor, formulaci6n de vivencias, 

relaci6n con los nihios de la calle, seguimiento de 
grupos, seguimiento de relaciones en familia y
movilizaci6n de recursos comunitarios. La segunda
parte contempla las fases operativas de
implementaci6n y las fases de seguimiento. Se 
presentan conclusiones y recomendaciones del evento.Por tiltmo como anexos se incluyen los documentos 
"Promotor de la calle, "proceso de implementaci6n,
"Lista de participantes y "Seminario de Capacitaci6n 
en recreaci6n dirigida". 

INNFA!UNICEF. Memoria del taller de discusi6n
de estrategias de trabajo con farnilias de nifios 
en alto riesgo. EDINNFA. Quito-Ecuador. 
1987. 32 p.
Palabras claves: FAMIUA/NINqOS EN ALTO 
RIESGOECUADOR 
Se citan ]as instituciones participantes en el 
encuentro, se formulan los antecedentes, objetivos,metodologia yprograma de trabajo cumplido, siendo
6ste tilimo: la presentaci6ri de las experiercias de una 
v ita a Brasil auspiciada por INNFA, discusi6n de
estrategias en un Area preventiva de Guayaquil,
discusi6n sobre el elemento de prevencion en losproyectos de atenci6n al Miito de la calle, conclusione 
y recomendaciones. Por tiltimo en forma de anexcs se
incluyen los documentos "Una visita al , Jao de
Enconero (Brasil)", "Filosoffa de obra salesiana 
Acci6n Guambras" y "Lista de participartes del 
taller". 

INNFA-DNI. Memoria del encuentro taller sobre:

Nuevas tendencias del derecho de menores,

conducta irregular de menores. (c) LNNFA.
 
Quito-Euador. 1988. 71. 
Palabras claves: EL MENOR INFRACTOR/
DERECHOS DE LOS NINOS/CONDUCTA
 
IRREGULAR/DEUNCUENCIA
 
JUVENIIINSTITUCIONAIIZACION 
 DE MENORES
INFRACTORES.
 
Reune ]a exposici6n de 5 especialistas sobre el tema,

realizado en el Encuentro Taller sobre "las nuevas
 
tendencias del Derecho" con especial 
 nfasis en la
conducta irregular de los menores. Las diferentes 
exposiciones permiten conocer importantes
experiencias yconceptos que a nivel nacional e 
internacional conducen al tratamiento y a I'. 
rehabilitaci6n de menores infractores, desarrollan una 
nueva epistermologia que sittia "a] delito" apartir de 
sus causas y no de sus efectos sefala los lfrrdtes de 
nuestra legislaci6n y plantea altemativas para enfrentar 
el problema. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
niFo y al joven de 7 a 18 aios con 



participaci6n de la comunidad. 
Bogota-Colomba 1986.5 p.Palabras claves: 
FAMILIA/COMIUNIDAD/NIOS/JOVENES/PREVENCIO 
N. 
Describe las etapas del Proceso metodol6gico delProyecto de Atenci6n Preventiva al Nino y al Jovende 7 a 18 afios con participaci6n de la comunidad. 

1. 	Acciones Preparatorias: Identificar criterios anivelconceptual y metodol6pico que permita efectuar untrabajo incegrado. 
2. 
Estudio conjunto de la situaci6n: Motivar ala 

comunidad alrededor de las necesidades e intereses delos j6venes. hiiciar el tabajo de organizaci6n de lacomunicdad. 
3. Estudio de problemas, causas y recur." disponibles:AnAlisis conjunto con la comunidad de la

problem ica exisente y profundizaci6n en elconocirmienco. 
4. Idenifkicjin de soluciones y programacitn de 

acciones: Definir la alternativa de soluci6n a laproblemitica estudiada y determinaci6n de acciones 
concretas. 

S. Ejecuci6n, Asesoria y Evaluacitin dt is Proyectos:
Propiciar la superaci6n de los problemas que se handetectado como prioritarios. 

[NSTITUTO COLOMBIANO DE B[ENESTAR
FAMILLAR.Lineamientos generales
protecci6n preventiva del nifio y el joven conpaBticipacion dela Comunidad. 

Pabras clves . 1986.E 
Palabras claves: PROTECONNO/JOVEN
El documento primeramente estudia las condicionesecon6micas en las que se desarrolla el menor, presenta 
el programa de Protecci6n desde unajustificaci6n ydefiniciones del problema de Protecci6n sefialando la
importancia de los programas preventivos, objetivos,poblaci6n objetivo y sehiala las caracterfsticas de lcs 
programas preventivos. Ademds se incluye el 
documento "Enfoque conceptual de la Protecci6n ylineamientos generales para la protecci611 preventiva
del nido y eljoven con pqrticipaci6n de la 
Comunidad". 

INSTLTUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMLIA.R.Proyecto: Atenci6n Preventiva alnifio y al joven de 7 a 18 afios con
participaci6n de la Comunidad. Instrumentos
de trabajo. Bogoti--Colombia. 1986. 38 p.Palabras claves: 
NIO/IJOVEN/COMUNIDAD/INSTRUMENTOS/COLOMB 
IA. 
El documento es la reproducci6n de siete (7) 

instrumentos utilizados como apoyo en la indagaci6n
preliminar al diserio del Proyecto "Alenci6n
Preventiva al nirio y aljoven de 7 a 18 adios con
participaci6n de la Comunidad". 
Estos iflstrumentos son: piano del sector o barrio,
observaci6n inicial, contacto y diilogos iniciales,
ejercicio de diagn6stico participativo "A"
(conocimiento de la situaci6n de los niflos yj6venes),
ejercicio de diagn6stico participativo "B"(Cuadro deresultado de didiogos), programaci6n de atividades de]a comunidad, pasos para la elaboraci6n de Proyectos
relacionados con la generaci6n de ingresos. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA
DEFENSA SOCIAL. Nifios de la
calle-Nifios en la calle. Programa piloto enArgentina y Uruguay. Italia. 1987. 29 p.Palabras claves: NIN/OS DE LA CALLE/NINOS EN
LA CALLE/ARGEN: "IA/URUGUAY/PROYFCTOS DE 
ATENCION. 
El presente documento es una anilisis detallado de lascondiciones especificas de los niflos de y en la calle deUruguay y Axgentina, desarrollado con el fim de
explorar alternativas para su soluci6n. 
Apesar de que no cuenta con datos especificos 
respecto a la dimensi6n de la problemitica, se logr6 
perfdar un proyecto de atenci6n en los dos paises.

INVESTIGACIONES DE AMERICA LATINA.

Anilisis situacional de las nifias y

adolescentes de y en la calle del ,irea urbana.
 
Guatemala-Guatemala. 1988. 10 p.
Palabras claves: NINqAS/AI)LESCEN-EFSDE YENLA CALLE/ 
INVESTIGACION/PROSTITUCION/INFRACTOR/6


A 18 
A$NOS. 
- Trminos de referencia para desarrollar la 
invesdgaci6n 
- Temas generales para el disefio de la investigaci6n 
- Guia especffica de temas. 

MACIAS, P.WASHINGTON. Los niuios quetrabajan como adultos. Quito-Ecuador. 1979. 
6 p. 
Palabras claves: NINONiO 
TRABAJADOR/ECUADOR.
Este artfculo a prop6sito de la declaraci6n por pare dela Organizaci6n de las Naciones Unidas del ailo 1979 como Ado Intemacional del Niflo, aborda la situaci6n
de los nifios en el Ecuador y entrega un resumen de una investigaci6n realizada por la Facultad de CienciasPsicol6gicas de la Universidad de Guayaquil sobre lascondiciones de vida de los niibos. C6mo Universo setom6 las escuelas Fiscales y Municipales de la ciudad
de Guayaquil y se abordaron aspectos laborales, 
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escolaridad, vivienda, relaciones familiares, Ubitos y 
Recreaci6n. 

MANTILLA, A. MARIA EUGENIA. Lospetisos. Una aproximaci6n analiiaat y 
alternativa a] mundo de los "nifios en Yde lacalle" (sintesis). Radde y Barnen. 
Lima-PeriI. septiembre, 1986. 96 p.Palabras claves: NINOS DE LA CALLENIi&OS EN
LA CALLE/PERU
Situaci6n del nitio de y en a calle, las causas
econ6micas, sociales que explican el proceso decallejizaci6n de los nifios, su inserci6n al mercado detrabajo, las caracternsticas de su incorporaci6n altrabajo, los factores end6genos de su problemtica. Seincorpora ademis un conjunto de conclusiones y
recomenaciones. 

MINJSTERIO DE TRABAJO. Programas, ireas, 
proyecto y acciones de la oficina del menortrabajador. Dto. protecci6n especial altrabajador. San Jos6-Costa Rica. 1979. 16 p.
Palabras claves: MENOR TRABAJADOR.
Se presenta el proyecto que busca procurar el 
desarrollo del menor trabajador y su familia, tendientesal mayor bienestar psico-social, educativo y
econ6mico de 6stos, se sefialan: justificaci6n,
antecedentes, objetivos, mets, actividades, recursos.Se incluye bosquejos de provecto sobre menores
extranjeros, aprendizaje y rehabilitaci6n, orientaci6n,
protecci6n y formaci6n integral al joven trabajador
entre otros. 
Ademis se incluye, algunos ariculos de leves queprotegen a los j6venes trabajadores. 

MOVILIZACION INSTITUCIONAL, INNFA.Programa acci6n guambras. Quito-Ecuador.
1986. 42 p. 
Palabras claves: PROGRAMAJNO CONVENCIONAL 
NIPrO TRABAJADOR CALLE METODOLOGIA 
Prograna: 

Antecedentesjustficatvos, objetivos, metas,
estrategias, metodologia, estructura organizacional,

fase operativa, general de implementaci6n, sistema de
informaci6n e instrumentos de apoyo, presupuesto,

plan de implementaci6n. 


MLOZ,
CECILIA. El trabajo de los menores.
BogotA-Colombia. 1979. 18 p.
Palabras claves: MENORESINI&O TRABAJADOR. 
En la introducci6n se sefiala en forma amplia lascondiciones socio- econ6micas en que vive el nifto en
Colombia. Se p:-;a a analizar la problemitica en laciudad de Bogot, a trav s de una encuesta de hogares,de la cual se incluye un anexo estadhstico. Igual cosa 

se hace respecto a] ninio trabajador en el campo a 9te
 
trav6s de una informaci6n recogida de ninios asistentes a escuelas rurales. 
Finalmente, se analizan kLs acciones gubernamentalesy privadas ante ]a problemiica del menor trabajador. 

MUI OZ, V. C. & PACHON,X. C. (1980).
Gamines Testimonios (Gamines'
Testimonies) BogotA, Colombia: Carlos 
Valencia Editores. 
Mufoz y Pach6n han entrevistado a un tanto de nirosde ]a calle. Pero no esti claro si los niflos son enverdad de la calle, o de hecho son chicos trabajadoresque viven con familias. Ofrecen poco en el sentido deandlisis sobre los nifios. Su libro, sin embargo, da unretrato fiel de los nifios entrevistados. Hay poca
informaci6n acerca de la cultura mis amplia dentro de 
la que viven los nifios y asi, el libro es solamente untestimonio y no afiade informaci6n sobre losproblemas ni propone soluciones.
 

ONU. Los Nifios y las drogas. UNICEF. 1979.
 
96 p.
 
Palabras claves: NINOS/DROGAS/ANO INTERNA-

CIONAL DEL NISO.
Se define el problema de la t6xiconmiajuvenil, sedescriben las actividades de las Naciones Unidas y lasOrganizaciones Institucionales especialmente delUNFDA/DND en los paises desarrollados y endesarrollo rms especificamente respecto a los nifios delas tribus montafieses, al papel de la comunidad, a kosprogramas educacionales, de rehabilitaci6n ytratamientos. Se sugieren decisiones a tomar, seincluye una lista de publicaciones de las Naciones 

Unidas y de Organismos especiliazados, relaivos adrogas y una bibliografia sobre el tema, una lista de
personas de enlace en las Naciones Unidas, una lista
de organizaciones fuera de las Naciones Unidas que
traten sobre el problemas de drogas, y un extracto del
registro de actividades del aiio Intemacional del Nifio.

Este tiltimo en idioma ingles.
 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DELTRABAJO --Of'- (Varios Autores). Trabajo
infantil, pobreza y subdtsarrollo. OIT.

Ginebra-Suiza. 
 i983. 136 p.
 
Palabras claves:

NINOSRAAJO/CALLFPAISES/NO
 
GUBERNAMENTA 
 EXPL
PI. ACION. 
- Funci6n econ6mica de los nifios: Problema para el
andlisis (Gerry Rodgers y Gudy Standing)
- Perspectivas y datos necesarios para el estudio del
trabajo de los nifios (Terence Hull)
- Explotaci6n de los nifnos en el "sector no
estructurado" propuesta de investigaci6n (Alain
 
Morice)
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- Bibliografia (1978). El Gamin su albergue social y su 

familia Volumen 1. (The Gamin's socialORNELAS, ARTURO. Como crear materiales home and family). BogotA, Colombia:para Neo-Lectores. Newark-USA. 1983. fnstituto Colombiano d, Bienestar Familiar.33 p. Pineda ysus colegas ofrecen up estudio respaldado porPalabras claves: ALFABETIZACION/APRENDIZAJE el gobierno acerca de la nifiez, que fue financiado potACTIVO/ INVESTIGACION PARTICIPATIVA/ ia agencia nacional de bienestar social.PROGRAMA EDUCATIVO/PUBLICACIONES. Tiene mucho en cuanto a informaci6n estadistico,El texto detalla propuestas y tcnic-s que pcrfan usar 
equipos comunitarios para definir sus necesidades y, 	

pero da poca informaci6n m.s all, de los estereotipos 
soore to duras que son las vidas de estos nifos y c6modurante este proceso, fortalecer las destrezas de se necesitan fondos para ayudarles.alfabetizaci6n que han adquirido los neo-.2ctores. No hay un respaldo te6rico para los datos o para lasUbica el lugar social del neo-lector y describe los conclusiones a las que Ilegan. La informaci6n es deinstrumentos disponibles para hacer funcionar el mucha utilidad en proveer de datos a fuentesmaterial impreso. potenciales de fondos, y parece haber sido escrita con 
esta idea en mente. Apesar de todo, su valor estA en laPARKER, CYNTIA. Trabajo ambulatorio gran cantidad de datos contenidos en el estudioinfantil en Quito. Quito-Ecuador. 1982. 89 p. nacional.

Palabras claves: INVESI1GACION/FRABAJO 
AMBULATORIO INFANTIL PROGRAMA INTER-ONG. NNOS Y 
- Objeto de la investigxcira- Estrategia de la investigacirn 	 JOVENES DE LA CALLE. Del sufrimiento ala confianza. Programa INTER-ONG.- Las actividades Gfnova-Suiza. 1985. 60 p.- Las 1ireas de trabajo Palabras claves: POBREZA/MAL NUTRICION/- Condiciones sociales de trabajo ambulatorio PROGRAMAS AUTO-PRODUCTIVOS/NI$4OS ADOPTI- Instituciones que prestan atenci6n al trabajo infantil VOSIDELINCUENTES/APRENDER PARA VIVIR/- Estimaci6n magnitudes y proyecci6n del fen6meno BIOLOGIA AGRICOLA.- Sugerencias para la acci6n OIT, INNFA. 26 perfiles de puoyectos, clasificados en: residentes, no- Anexos: cuadros referenciales. residentes e industriales, presentados p-r varios parses 

del Asia, Africa y America Latina.PENNA, TERESA - JUAN ANTONIO TIJIBOY,VATHSALA JYENGAN STONE Y OTROS. PROGRAMA INTER-ONG. NINOS YEl impacto de los programas aiternativos en JOVENES DE LA CALLE. La esperanzalos nifls de ]a calle: Un estudio evaluativo. 	 comienBrasilia-Brasil. 1986. 106 p. 	
a con el amor. Programa

INTER-ONG. G6nova-Suiza. 1984. 73 p.Palabras claves: PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE Palabras claves:ATENCION/MOVIMIENTO DE NINOS Y NI$,AS DE LA NIFJOS/JOVENES/CALLE/PRACTICASCALLE/EVALUACION DE IMPACTO/ABUSO/ ESCLAVIZANTES/ PROYECTOS RESIDENCIALES/COBUIADCONTRATADOSADULTOS AL MARGEN PROYECTOS NO RESIDENCIALE&GAMINES/ PATER-DE LA LEY. NALISTA/CLUB DE LA CALLE/COOPERAC!ON/Estudio evaluativo del impacto de los programas AMISTAD/PARENrEZCOalternadvos de atenci6n a los nifios de la calle. GALLADASPERSONALIZACION/BARRIOS.
La tarea 17 perfiles de proyectos, presentados por: Colombia,El escenario Brasil, Rep. Dominicana, Togo, Zaire, Kenya,El desaffo: Problemas, abordaje, indicadores, lo que Rwanda, India, Bangladesh, Filipinas, Estadoshay que evaluar, sistematizaci6n de evaluacidn. Ui.idos, Israel.

evidencias del impacto, fuentes de informaci6n,
instrumentos, t~cnicas de obser-aci6n, visitas y PROGRAMA INTER-ONG. NlIRiOS Yandlisis. JOVENES DE LA CALLE. Las novedadesLa respuesta de la calle. Programa INTER-ONG.Anexos: Gdnova-Suiza. 1985. 21 p.1.Ficha-registro de observaci6n Palabras claves: PROSTITUTAS MENORES/NIf4OS,2. Lista de evidencias de impacto por categorfas. NINIAS DE LA CALLE/ DESARROLLO COMUNITARIO/ 

TECNOLDGIA INTERMEDINARIA.PINEDA, V. G. , DE MUI OZ, E. ., PINEDA, - Novedades del terreno (Comentarios de losP. V., ECHEVERRY, Y. & ARIAS, J. participantes: Chile, Brasil, Colombia, Bombai, 
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Guinea, Costa Rica, America Central, Bangladesh, octubre de 1985. Este folleto ha sido editado con el finAntillas, Uruguay, Canada. de reforzar los conocimientos de una metodologfa para- La vida en im.genes cr6nicas abarcar, comprender, respetar y ayudar al menor de la- Plan internacional calle. Pane de una caracterizaci6n de la problemitica,- Editu, .:. y aborda la practica del Fc: dor de la calle, las 

caracteristicas que debe reunir. Culmina con el detallePROGRAMA INTER-ONG. NINOS Y de la reuni6n. 
JOVENES DE LA CALLE. Las novedades
de la calle. Programa INTER-ONG. PUCE-ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. "ElGdnova- Suiza. 1984. 18 p. sector informal urbano: Caso de los nifiosPalabras claves: trabajadores dela ciudad de Quito".
SUBPRiVILEG!ADO/NI$4OSICALLF-ABANDONO/ Quito-Ecuador. 1984. 367 p.EDUCACION/"PELONES"/"FOIRE D'EMPOIGNE"/ Palabras claves: NIlOS TRABAJADORES/SECTOR
"TAL!BES"I"CRISIS"P'BOYS TONN". INFORMAL URBANO/ QUITO-ECUADOR. 
- Sobre el terreno (comentarios de los participantes: Es una investigaci6n que tiende a conocer yHaiti, Austria, Suiza, Zaire, Senegal, India, Bombai, caracterizar el trabajo de los nifios en cada una de lasBrasil, Mdxico, Bolivia, Rein, Unido) siguientes categorias ocupacionales: cararmeleros, 
- Novcdades para los nifios de la calle alimentos, flores, voceros, betuneros y cargadores.

Cr6nicas Conocer las causas extemas que inciden en la vida delNifios abandonados y reciclaje uso de drogas nihio y las que determinan su comportamiento yEn material de educaci6n qui~n eres t6 situaci6n de trabajo. Esta ubicaci6n del trabajo infantil 
- El plan internacional se realiz6 en los barrios clandestinos o en los tugurios
- Nuevo miernbro del consejo UCEP (programas de del Centro Hist6rico y en Parroquias Rurales. Laeducaci6n para los nifios menos privilegiados) muestra etaria estA determinada entre los 6-14 afios. 
- Foros 
- Editoriales. 

SASTRE, SOLEDAD - GUTIERREZ, 
CARMENZA. Modelo te6rico operativo dePROGRAMA PREVENTIVO. Resultados de la reeducaci6n al menor con problemas de 

encuesta aplicada a nifios del programa. (Area conducta. Colombia. 1986. 40 p.

urbano marginal de Guayaquil). Palabras claves:
 
Guayaquil-Ecuador. 1986. 15p. 
 NlO/MENOR/CONDJCs A/COLOMBIA.
 
Palabras claves: NII,/OS TRABAIADORES, 
 Este documento es el compendio de las experiencias eGUAYAQUIL, ECUADOR, INSTRUCTIVO DE iniciafivas de las personas que de una u otra formaENCUESTAS. intervienen en el proceso de atenci6n al (Ia)joven con
Incluye un instructivo para el manejo de fichas de problemas en conducta, para as! estructurar los 
encuesta del programa Nifios de la calle del drea lineamientos tcnico-operativos del proceso en
CISNE II, adems se incluye la informaci6n sobre a mensi6n. Se hace una descripci6n del problema
qui6nes estA dirigida la encuesta y sus objetivos y tocando lo socio--econ6mico. Sefiala los objetivos,fmalidades. '[ineamientos t~cnicos para las etapas, orientaciones
El resultado de las encuestas cstO sintetizado en generales, etapas de observaci6n y de reeducaci6n.
cuadros y reune informaci6n sobre: formas de estudio, TACON, P. (1981). "My child now: An actionel nivel educativo de los padres, miembros de la plan on behalf of children without families."
familia, los niveles de ingreso familiar, situaci6n United Nations Children Fund (UNICEF).lab,-ral de los padres, entre otros. (Available from Peter Tacon, Policy 

Specialist, Children without families,PROYECTO DE ALTERNATIVAS DE UNICEF, New York, New York).
ATENCION A NINOS DE LA CALLE. 
"Paulo Freire y los educadores de la calle". TACON, P. (1983). Regional program for LatinBrasilia-Brasil. 1986. 30 p. American and the Caribbean. United Nation
Palabras claves: LOS EDUCADORES DE LA Children Fund (UNICEF). (Available from
CALLE/PAULO FREIRE. Peter Tacon, Policy Specialist, Children
Las reflexiones sistematizadas de los debates Without Families, UNICEF, New York,
registrados en el "Encuentro profesor Paulo Freire con New York.).
educadores de la calle" realizado en Sao Paido en Tacon escr;bi6 estos dos papeles? mientras trabajaba 
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como representante del UNICEF para los nifios de ]a
calle en Latinoam6rica. E! ha visitado numerosos 
programas de nifios de la calle en toda Latinoarn6rica y
ofrece muchos ejemplos de programas conexplicaciones de por qu6 funcionan o no. 	El para
programas respaldados por la cornunidad donde los 
nitios no estn aislados dindoles oportunidades 
separadas fuera de sus comunidades. Apesar de que su 
trabajo s6lo observa las malas circunstancias de los
nifios, y ofrece poco en cuanto al andlisis de sus 
problema. o en las reacciones de la sociedad hacia loscHicos, hace una contribuci6n significante a los 
esfuerios program.ticos. Hace notar, muy
juiciosamente, que los programas que son dirigidos 
por lfderes poderosos y carismdticos sufren de falta de 
continuidad una vez que estos lideres abo~dan los 
programas. Actualmente Tacon est6t al frento de 
Childhope, una oiganizaci6n fundada en parte por el
UNICEF, que estd.dedicada a ayudar a los nifios de la 
calle de todo el mundo. 

TAPIA, LUIS - BERENICE CORDERO. Los 

escolares trabajadores Je Guayaquil y

Babahoyo. Quito-Ecuador. 1984. 65 p.

Palabras claves: 
MIGRACION/SUBEMPLEO/OCUPACION DE LOS 
PADRES/ MADRESYFUERZA DE TRABAJO/EDADES DE 
MAYOR FRECUENCIA/ ESTEREOTIPOS SEXUALES/
OCUPACION LABORA!JNI$4OS TRABAJADORES/
ESCUELA. 
Investigaci6n en el ambito escolar urbano en el que se 
encuentran los menores que trabajan y estudia 
simultneamente y acercamiento a las condiciones de
vida de lafamilia. 

- Disei~o de Ia investigaci6n
-	 Descripci6n de la metodologia 
- Ailisis: migraci6n y subempleo: dos realidades de 

'os padres de los nifios trabajadores 
Desestructuraci6n familiar
Trabajo infantil 

La educaci6n y el nio trabajador 

Datos estadiscicos. 


TAPIA, LUIS - MiEJIA, JORGE. Lineamientos de 
trabajo para abordarel problema de los nifios 
de la calle. Quito-Ecuador. 1983. 15 p.
Palabras claves: TRABAJO/NINO/CALLE. 

I. 	 Marco explicativo del fen6meno del nilo de la calle,
familia rural, familia urbana, componentes 

estructurales y dindmicos. 

Desestructuraci6n familiar: migraci6n del padre

Flujos migracionales en Quito. 


II. 	 Convenio [NNFA-UNICEF: 
- Antecedentes, datos porcentuales de 1980 sobre
ntimero de nihos y actividades, horarios y causas 
inmediatas. 

- Programa de atenci6n: poblaci6n objetivo, niios en 
sicuaci6n de abandono, trabajadores, mendigos, de 
dreas urbano marginales. 

III. 	 Lineas de acci6n propuestas por INNFA, elaborar
tipologia del nio de la calle, definir metodologia que
incorpore el origen de los nifhos que estl en la familia 
y la comunidad para encontrar soluciones. 

IV. 	 Anexos. Propuestas de investigaci6n. 

UNICEF. Nuevas alternativas de atenci6n para el 
'nifio de y en la calle de Mkxico N 3,

Guadalupe Ltda. BogotA-Colombia. 
M6xico-Mxico. 1987. 42 p.
Palabras claves: NllNOS DE YEN LA 
CALLE ROGRAMAS DE ACCION/ PASOS 
METODOLOGICOSILOGROS. 
La experiencia aquf descrita se inici6 en el mes de 
agosto de 1983 en la ciudad de Coatzacoalcos, Estado 
de Veracruz, M~jico.
Los pasos expuestos constituyen la sistematizaci6n 
del proceso de abordaje e intervenci6n que se sigui6 
para el trabajo con los niros de la calle o "pelones"
-denominado fase de recuperaci6n- y el que luego se 
inici6 durante el periodo 83-85 con nifios en la calle 
(en su mayoria trabajadores), denominado fase de 
prevenci6n. 

UNICEF/SAS/FUNABEM. PROYECTO 
ALTERNATIVAS DE ATENCION A 
NINOS DE LA CALLE. El grupo de la calle. 
Proyecto altemativas de atenci6n a nifios de la
calle. Rio de Janeiro-Brasil. 1985. 7 p. 

Plba lvsMENORICALLEIPROGRAMASJPalabras claves: ORES
 
CONDICIONES/ PERFILES INDUSTRIALES.
 
Noicias de cada estadode Brasil, incluye fotografias.
 

UNICEF. Nifios en circunstancias especialmente
dificiles. Abril, 1986. 59 (espafiol) 3(inglds).
Palabras claves: NINO TRABAJADORNIRO DE LA 
CALLE/NINO EN SITUACION DE CONFLlCTO 
ARMAD(/NIi'O AFECTADO DESASTRE/NINO 
ABUSADO/COOPERACION 
INTERNACIONALiONGS/SERVICIOS. 
Resalta las polfticas de UNICEF en relaci6n a niflos 
en situaciones especialmente diffciles. incluye a niflos 
trabajadores de al calle, nidos en riesgo por abuso a 
negligencia, nilos en situaci6n de conflicto armado y
niilos afectados por desastres naturales. 
Define lineamientos para asociaciones de UNICEF que 
promueven los derechos del nihio. 
Incluye anexos sobre las resoluciones 
E/ICEF/1986/CRP33 y CRP 37, con su respectiva 
estrategia de implementaci6n. 
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UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 1988. P 

& L Barcelona-Espafia. 1988. 86 p.
Palabras claves: INFANCIA/MUNDIAL 
Se tratan las estrategias de la UNICEF respecto a la 
infancia; alianza de recursos sociales, alianzas en 
acci6n, la recesi6n, informaci6n a ]a familia, 
miembros de la alianza. Ayuda a la mujer se tei-mina 
con conclusiones cada uno de los temas se ilustra con 
gr ficos estadisticos. Incluye estadisticas sobre 
indicadores bdsicos, nutrici6n, salud, educaci6n 
indicadores demogrdficos, indicadores econ6micos, 
situaci6n de la mujer, paises mdis poblados. En forma 
de recuadros e tratan experiencias en diferentes 
programas como INMUNIZACION, SIDA, TRO, 
salud en diferentes paises. 

UNICEF/Ministerio de la Providencia. 
Observaciones iniciales sobre Programas de 
atenci6n a "Nifios de la calle". San 
Jose-Costa Rica. 9 p.
Palabras claves: NlINO,'NI ODE LA CALLE. 
Este documento recoje las reflexiones, comparaci6n y
anilisis de las experiencias relatadas en el I y 11 
Seminarios sobre las formas de atenci6n del Nifio de 
Ia calle. Se citan los principios generales basados en 
las caracteristicas del "Nifio de la calle". 

UNICEF. Acci6n por los nifios. UNICEF 

House.Nueva York, EEUU. 
 1988 Vol. III
NQ1. 

Palabras claves: COMUNIDAD/NIN'OS EN 

SrTUACION DE ALTO RIESGO/SALUD/ 

EDUCACION/PROYECTOS/DERECHOS DEL NIN4O. 
Publicaci6n tipo peri6dico del comit6de las ONG para 
el UNICEF. Incluye articulos y reportajes de 
organismos y profesionales involucrados en politicas 
y programas en el ,imbito de infancia yjuventud, en 
situaci6n de alto riesgo. 
Este ntimero contiene: 

- Trato sexual de nirios 
- Las selvas no estAn vacias 
- Tras los muros de la violencia 
- Trabajadores de la justicia 
- Derechos del Niflo. 

VARIOS AUTORES. Maltrato al nifio: un 
problema multidemensional. Editora 
Consuelo Carranza. Quito-Ecuador. 1988. 
83 p.
Palabras claves: 
MALTRATO/MENOR/MOVILIZACION
 
SOCIAL/POLITICAS/
 
LEY/PRENSA/DERECHOS/ESCUEL. 
 /LACTANCIA/CUE 
RPO. 
18 autores escriben temas de reflexi6n y propuestas 

sobre el maltrato al nitno. Entendiendo al maltrato 
como toda acci6n que lesiones los derechos del nitio, 
donde quiera que dsta se de, desde los circulos ms 
particulares eintimos hasta el contexto general de la 
sociedad y el estado. 

VARIOS. Uso y abuso de ia tecnologia educativa. 
Taller grdfico "Copias e impresiones"
 
Lima-Per6i. 1987. 175 p.
 
Palabras claves: TECNOLOGIA EDUCATIVAVPEIU.
 
Expone el debate sobre tecnologfa educaiva que se da
 
en el Peri, con la participaci6n de varios educadores y

especialistas en la materia, tendiente a promover la
 
formaci6n de los maestros en busca de la creaci6n de
 
una alternativa educativa.
 
Entre otros, los siguientes articulos se encuentran:
 
- La tecnologia educativa sistdmica en el contexto de
 
ia tecnologia
 
- critica epistemol6gica
 
- por una tecnologia educativa hunanistica. 

WALTERS, MARK. Nifios parias de 
Latinoam6rica. Selecciones. 1988. 4 p.
Sefiala el aumento creciente de nifios que viven en las 
calles de Latinoam6rica. 

- Recoge frases textuales de religiosos y profesionales 
que trabajan en programas de nifios de las calles. 

- Presentan sint~ticamente caracteristicas del pragrama 
Bosconia-La Florida de Colombia. 

WILLIAMS, I. JOHN. "Estado mundial de ]a
infancia". P.Y.L.A. Espafia. 1988. 29 p. 
Palabras claves: NIFNO/INFANCIA/ESTADO 
MUNDIAL' UNICEF 
Este es un documento que resume el Informe sobre el 
Estado Mundial de la Infancia 1988 auspiciado por 
UNICEF. 
Son documentos muy suscintos de las estrategias de 
UNICEF, se incluye fotograffas y grficos que 
facilitan la Lima de informaci6n. 

<pl
 



ANEXO A
 



Sltuacl6n nutrlclonal yde salud: El rLginion alimenticio que oiene; las comidas diarias: donde habitual-monte 
come; culos son sus estados de salud por ho menos la apartiencia que olrece. 

Antecedentes Pollclales: Si ha lenido antltcedentes con la policia en balidas o algo parecido; si ha estado oncentros de reclusion para menores y cu,.es; cu,1es Iin sido sus expe-riencias en 
aquellos cenics, 

Experlenclas en centras do menores: Ou6 ha sacado como experiencias si ha eshado en los centros de 
detenci6n o proheccion do menores. Si ha eshado bajo la prolecci6n o 
rvliaci6n con alguna enlidad do asistencia. 

Aspeclos de su soclabllldad y compaieilsmo: Cual es su grupo: qu6 amigos tiene; c6mo es el irato con los 
amigos; ol hiabajo en grupo on In callo; aclividades do 
subsistencia con parlicipacion de los amigos. 

Las aventuras y aspectos recreativos: Cu.iles son las formas particulares de organizaci6n con los amigos y 
para qu6; las escenas los escndalos, las "cosas que pasan en la calle" 
corno interesantes; las principales actividades recreativas. 

Personas de su conlianza: Cuando liene iroblemas a quienes recurre; con quienes esla ligado: con quienes 
usualinente se encuentra a su lado. 

Asplraclones y proyectos de vida: Qu6 icea.s tiene respecto de su luturo; cuales son sus proyectos a largo
plazc" los proyectos a corto plazo; que es Io que quisiera lener: que es Io 
que qLisiera ser; que es Io que quisiera ver. 



Nombre: 

Direccl6n: 

D6nde nac6: 

Nombro del Padre: 

Ocupacl6n: 

Nombro do la Madre: 

Ocupacldn: 

Con quldn vive: 

Composlcl6n del hogar: 

Sltuacl6n de trabajo: 

Sltuacl6n educatIva: 

Sostenlmlento: 

Fecha de Nacimlento 

Si no vive con los padres. cudndo sali6 y porqu6 

Cu;ntos iniembros de la familia son; estabilidad del hogar o no; c6mo so conforma lafamilia con quiens vive; problemas do desarraigo familiar; abandono de padres y porqu6; si existe abandono familiar, esto ocurre desde cu.ndo. 

En qu6 se ocupa un chico; en Jo posible quo se describa la ocupaci6n; salario 0ganancia o pago que recibe; c6mo invierte ese dinero; problemas con los empleadoreso competidores de la calle; las habilidades que ha desarrollado; los problemas que
tiene. 

Qu6 nivel de escolaridad tiene; si asiste o no a la escuela o colegio; si ha desertado,averiguar por qu6 Jo ha hecho; la necesidad do trabajo o sostenimiento le obliga aestudiar o capaci.arse en algo. 

C6mo resuelve e, problema de la subsistencia; qui6nes le ayudan o si 61 ayuda mis
bien a alguien; de qu6 manera se satisfacen sus necesidades b~sicas. 



ANEXO B
 



EL MODUI( DE ENSENANZA EN EL COIJIEXIO DE LOS YETODOS Y TECHICAS 

Mtodo de ense:anza Caminos empleados pare procurer la inter-
I acci6n entre el alumno y el profesor y bus 

car tanto la ensehianza cuanto el aprendiza
Jo.
 

El m4todo pone el 4nfasis en la ensefianza. 

* Qu4 mtodos existen ?
 

- En cuanto a la forma de razonamiento 
- En cuanto a la coordinac. de la asignatura 

- En cuanto a la globalizac. del conocimiento
 

- Por la relaci6n maestr-alumno
 

- Por la aceptaci6n de lo ensehado
 

- Por el trabajo del alumno
 

- En cuanto a la concretizac. de la enseilanza
 

- En cuanto a la sistematizac. de la asignat.
 

- En cuanto a las actividades delos alumnos.
 

Tdcnicss :Son estrategias que permiten activar el proceso
T~ncsdocentes So 
ensehanza-aprendizaje° Consisten en los variados
 
pesos que el profesor emplea pars hacer produc
tive la clase. Son herramientas que por sf solas
 
no bastan, Bin que exista un adecuado empleo y o
 
rientaci6n de las mismas.
 

U 

leas t~cnicas ponen 4nfasis en la enselanza-apren
 
dizaje.
 

Qud tcnicas existen ? Generales son:
 

- Expositiva
 

- Demostrativa 

- Panel 

• e/o e. 
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- Discusi6n de grupos 

- Trabajos dirigidos 

- Didlogos 

- Fxplosi6n de ideas 

T'cnicas especial6s son: 

- Ensefianza programada
 

- Por Proyectos 

- ,'6dulo de enserianza 

)Recurscs Didctijcos : Son auxilios de cargcter material que el pro

fesor emplea para refo:zar la secuencia meto
 
doldgica y t4cnica de la 
clase. Generalmente
 
son de orden audiovisual.
 

* Qud recursos diddcticos existen ?
 

- Recursos no proyectablest
 

• Lminas 

. Carteles 

* Gr~ficas
 

* Fotograffas
 

- Recursos Proyectables 

" Grabaciones
 

" Diapositivas 

* Filminas
 

* Transparencias 

. Proyecci6n de opacos 

* Cine
 

* Video y Tv.
 

*** ******* *** A2 



Centro Juvenil 

SAN 
PATRICIO 

tIATEMATICA. 

UNIDAD: NUMEROS DECIMALES. 

TAREA: 
 Realizar las operaciones fundamentales 
con
 

numeros decimales.
 

CICLO BASICO.
 

MODULO DE AUTOAPRENDIZAJE 
18.
 

Cenide - Riobamba 
1.988 
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EQUIPO DE TRABAJO:
 

Asesor 
 : GONZALO BARRENO HERNANDEZ.
 
Director : REINALDO OCHOA mORENO.
 
Autor : NELSON CHUQUIN LOZADA.
 

CONTENIDO ; Suma de
I. numeros decimales.
 

2. Resta de numeros decimales.
 

3. Multiplicaci6n de numeros decimales.
 

4. Divisi6n de numeros decimales.
 

IEL TALENTO, ES EL DON DE VER LAS COSAS.
 

LO QUE NO SALTA A LA VISTA.
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M 0 T I V A C I 0 N.
 

Al 
inventar Sim6n Stevin las fracciones decimales introdujo, para ex
presarlas, 
un cero dentro de 
un c'rculo. Este procedimiento resultaba
 
muy engorroso. En 
1.616, al publicar 
su 3bra sobre los logaritmos, -

Neper, di6 a conocer, el 
uso del punto decimal qu2 
se usa hoy para se
 
parar las cifias enteras de las decimales. 
 En los palses de habla in
 
glesa este punto decimal se sustituye por una coma.
 

En este m6dulo estudiaremos y practicaremos las operaciones fundamen

tales 
con ntmeros decimales.
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OBJETIVOS 

OPERACIONALES 

Al finalizar el estudio y practica de este M6

dulo, t6 deber~s ser capaz de: 

Efectuar adiciones, sustracciones, multipli 

caciones y divisiones entre ntmeros decima

les. 

INSTRUCCIONES: 
 PARA LOS ALJMNOS:
 

1. Efectda los ejercicios en tu cuaderno de 
trabajo.
 

2. Revisa 
los objetivos para qu- recuerdes el rendi

miento que lcgraras.
 

3. Anrovecha al m~ximo tu 
tiempo disponibie.
 

4. Pon en juego tu iniciativa y el trabajo se 
te ha

ra m~s plpcentero.
 

5. Cumple todos los ejercicios, y antes de hacerlos,
 

revisa los ejemplos.
 

- 6. Comenta con tus compaeros los asuntos que sigues

aprendiendo.
 

7. Avanza a tu propio ritmo.
 

8. Busca el significado de 
las palabras subrayadas, en
 

la parte final del m6dulo.
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1. SURA 	 DE NUMEROS DECIRALES. 

REGLA: Para sumar dos o mrs numeros decimales, se coloca uno 

aebajo 	de otro, de manera que las comas queden en co

lumna; se suman como si fueran enteros ven ei rT.1u1

tado se coloca ia coma, alineada con la de los suman

dos. 

Ejemplo No. I Sumamos 328,56 + 5,7485 + 21,16 

328,56
 

5,7485 
+ 21,16 

355,4685
 

Ejemplo No. 2 Sumamos 5,452 + 1.428,003 + 0,4283
 

5,452
 

+ 	 1.428,003
 

0,4283
 

1.433,8833
 

Eiemplo 	No. 3 Sumamos 0,515 + 0,41801 + 0,00001 + 215 

0,515
 

0,4 1801
 

0,00301
 
215
 

215,93302
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Ejercici, No. I
 

Efectda las operaciones siguientes:
 

1) 8,76 + 4,25 + 4,205
 

2) 1,281 + 480 + 0,24
 

3) 1444,4 + 88,88 + 485
 

4) 0,025 + 0,0025 + 0,00025
 

5) 0,898 + 0,9414 + 0,14
 

6) 0,86  0,806 + 85,4 + 37,29
 

7) 92,32 + 4676,475 + 90,2 + 98371,025
 

8) 45,328 + 18754 + 
 312,01 + 1425382 + 0,4444 

2. RESTA DE NUMEROS DECIMALES.
 

REGLA. Para restar dos 
numeros decimales se escribe el sus 

traendo debajo del minuendo, de modo que las comas que
 

den en columna; 
se restan como si fueran enteros y en

el resultado se coloca la coma, en 
la misma direcci6n

que las anteriores.
 

Ejemplo No. 
 I 875,428 - 209,084
 

875,428
 

209,084
 

666,344
 

Ejemplo 
 No. 2 0,184 - 0,024
 

0,184
 

0,024
 

0,160
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Ejercicio No. 3 145,3381
 

- 145,2381
 

000,1000 = 0,1 

Cuando el numero de cifras de la parte decimal del minuendo es menor 

que el numero de cifras de la parte decimal del sustraendo, se reempla 

za el numero decimal del minuendo por uno equivalente, que se obtiene

agregando ceros hasta igualar el numero de cifras decimales del sus 

traendo. 

Asi: 245,!I agregamos 2 ceros 245,100
 

- 24,138 
 - 24,138 

220,962 

1982 0 agre~amos 2 ceros 1982,00 

- 1981,98 - 1981,98 

0,02
 

Ejercicio No. 2
 

Efect6a las operaciones indicadas:
 

1) 0,8 2) 0,39 3) 0,735
 

- 0,17 - 0,184 - 0,5999
 

4) 8 5) 19 6) 315 

- 0,3 - 0,114 - 0,786 
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7) 814 8) 444,88 9) 444 

- 0,00325 - 25,66 - 44,88 

10) 285,3674
 

- 123,99922
 

3. KULTIPLICACION DE NUMEROS DECIMALES.
 

REGLA. Para multiplicar dos ndmeos decimales o un entero por
 

un decimal, se multiplican comosi fueran enteros, se

parando en el PRODUCTO dr derecha a izquierda, con 

una coma, tantas cifras decimales como haya en el mul
 

tiplicando y en e! multiplicador juntos.
 

x ,42,03 

X 8 0 cifras decimales 

34,568 
3 cifras decimales. 
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Ejeplo No. 2 4,01234 5 cifras decimales 

X 5,12 2 cifras decimales. 

8 02468 

40 1234 

2006 170 

20,5431808 7 cifras decimales. 

Ejeplo No. 3 0,0183 4 cifras decinales 

X 0,31 2 cifras decirtales 

183 

549 

0,005673 6 cifras decimales. 

Ejercicio No. 3 

Efectra los siguientes ejercicios: 

1) 0,17 2) 8,34 3) 7,003 
X 0,83 X 14,35 X 5,004 

4) 14 5) 1976,325 6) 3,7 
X 0,08 X 0,7624 X 2,04 
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7) 4,03 
 8) 11,324 
 9) 528
 
X 3,34 
 X 0,002 
 X 4,3001
 

10) 277,7
 

X 4,327
 

4. DIVISION DE NUMEROS DECLMALES.
 

a. DIVISION DE DOS NUtEROS DECIALES.
 

REGLA. Para dividir dos 
numeros decimales, si 
no son homogeneos,
 
es 
decir, si no tienen el mismo n~mero de cifras decima
 
les, se 
hace que lo sean, afadiendo ceros, al que tenga 
-

MENOS cifras decimales. 
 Una vez homogeneos, el dividen 
-

do y el divisor, se suprimen las 
comas y se dividen como
enteros.
 

Tiid n P___ntPrs 
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Ejemplo 1.
 

Dividir 5,678 0,546
 

Como son homogBneos, suprimiremos las comas decimales y quedarg.
 

5,678 0/546 es decir:
 

5678
 

0218 10
 

Siempre que la divisi6n no sea exacta, como en este caso, debe aproxi

marse. Para ello, ponemos la coma decimal en el cociente, aadimos un 

cero a cada resfduo y lo dividimos para el divisor. As!, en el caso 

anterior tendremos: 

5678 546 

02180 10,399
 

5420
 -- BASTA expresar el cociente con tres ci

506 fras decimales.
 

146
 

NOTA: Los ceros a~iadidos estrn subrayados.
 

Ejemplo 2.
 

Dividir 185,4 8,32
 

Aumentamos I cero a la derecha de 185,4 para igualar los decimales por

que tiene I solo y tachamos las comas, es decir:
 

185/40 8/32 

Dividimos ahora como si fueran enteros, y el cociente lo calculamos con
 

tres cifras dec:'nales:
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18540 832
 
1900 22,283
 

2360
 

6960
 

3040
 

544
 

Ejemplo 3.
 

Dividir 0,258 12,9
 

Aumentamos dos 
ceros a la derecha de 
12,9 porque tiene dos decimales me
nos que el dividendo, y tachamos las comas, AS:
 

0/258 12/900 

Dividimos ahora como si fueran enteros
 

258065 12900
 

oooQQ. 0,02
 

En este caso aunque el cociente es decimal, la divisi6n es exacta ya que
 

el residuo o resto es 0.
 

Ejercicio No. 4
 

Realizar las siguientes divisiones en tu cuaderno de trabajo. 
En los
 
ejercicios que se 
pueda, calcula el cociente con 3 cifras decimales.
 

1) 0,125 0,005 
 4) 31,63 8,184
 

2) 0,243 0,081 
 5) 8,3256 14,3
 

3) 14,6 3,156 
 6) 12,78 123,1001
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B. DIVISION DE UN ENTERO PARA UN DECIMAL 0 VICEVERSA
 

REGLA. Se pone la coma al entero y se 
le afiaden tantos ceros como
 

cifras decimales tenga el numero decimal. 
 Una vez homog6

neos, dividendo y divisor, se suprimen 
las comas decimales
 

y se dividen como enteros.
 

Ejemplo 1.
 

Dividir 56 0,144
 

Ponemos la coma decimal al 
56 y le afadimos tres ceros, porque el 
otro
 

numero tiene tres cifras decimales y queda:
 

56,000 : 0,114
 

Ahora tachemos las 
comas ( 56/000 0/f114 ) y dividimos como en 

enteros, asi: 

560bb" I114
 

1040 491,228
 

0140
 

0260
 

0320
 

0920
 

008
 

Ejemplo 2.
 

Dividir 56,03 19
 

Ponemos la coma decimal a 19 
 y le afladimos dos ceros y nos queda:
 

56,03 : 19,00
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Ahora tachamos las 
comas decimales 
( 56,03 19,00 ) y dividimos 

como enteros:
 

560' 1900
 

18030 2,948
 

09300
 

17000
 

1800
 

Ejercicio No. 5
 

Resuelve las siguientes divisiones:
 

I) 5 : 0,5
 

2) 16 0,64
 

3) 12 : 0,003
 

4) 17 0,143
 

5) 154 0,1415
 

6) 0,21 21
 

7) 0,729 : 9
 

8) 0,8976 19
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS.
 

Ejercicio NO. I Ejercicio No. 
 2
 

1) 17 215 1) 0,63 

2) 481,521 2) 0,206 

3) 2018,28 3) 0,1351 

4) 0,02775 4) 7,7 

5) 1,9794 5) 18,886 

6) 124,356 6) 314,214 

7) 103230,02 7) 813,99675 

8) 1444493,782 8) 419,22 

9) 399,12 

10) 161,36818 

Eiercicio No. 3 Ejercicio No. 4 

I) 0, 14 11 I) 25 

2) 19,679 2) 3 

3) 35,043012 3) 4,626 

4) 1,12 4) 3,864 

5) 1506,7501800 5) 0,582 

6) 7,548 6) 0,103 

7) 13,4602 Ejercicio No. 5 

8) 0,022648 

9) 2270,4528 1) 10 

10) 1201,6079 2) 25 

3) 4000 

4) 118,881 

5) 1088,339 

6) 0,01 

7) 0,081 

8) 0,047 
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Evaluacion Final.
 

Efecta las siguientes operaciones:
 

I) 2,57 2) 
 125,304
 

+ 8,302 
 + 127,028
 

94,0005 
 1,1653
 

3) 98,65 
 4) 539,72
 

- 36,004 
 - 119,327
 

5) 3,25 
 6) 173
 

X 0,018 
 X 0,0026
 

7) 36,032 8) 5,28 14
 

X "0,25
 

9) 16,05 325,2 10) 325,004- 17,35 

NOTA: 
 Calcula lus cocientes con TRES cifras decimales.
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RESPUESTAS A LA EVALUACION FINAL.
 

1) 104,8725 

2) 253,4973 

3) 62,646 

4) 420,393 

5) 0,0585 

6) 0,4498 

7) 9,0080 

8) 0,377 

9) 0,049 

10) 18,732. 
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VOCABULARIO NUEVO. 

APROXIMASE Encontrar un resultado 

,asi exacto. 

CALCULAMO." Encontramos. 

ENGORFOSO Complicado. 

HOMOGENEOS Ntimeros con igual numero

de cifras decimales. 

VICEVERSA Al reves. 

De un decimal para un entero. 



EL MODULO CO'.O TECNICA DE ENSEFIANZA
 

M4todos y t~cnicas de en~eflanza
 

lea ticnicas de 
Is enseianza don lab herramientas do lap que dispone
 
el maestro pars dinamizar Ie clase, pues v ellas corresponden los proce
 
dimientor oediante los cuales 
los conocirdentos y todo aquello quo es 
-
materia do aprendizajo son facilitados a los alumnos.
 

Mientras los mkodov hacen relaci6n a lob 
esquenas mentales que de
finen los pasom quo debe seguirse pars alcanzar ciartob fines, 
las t6 c
 
nicas concretan aquellos momentos 
a travis de los cuales 
se realizan
 
los objetivos. Mhtodos y t~cnicas en 
In labor educativa se complemen 
-
tan y se requieren mutuamente. El m4todo describe In 
rutv general a Be
 
guirse en el hecho educativo, ]a t~cnica es 
el m6vil que recorre el ca
 

mino prescrito.
 

la acci6n introducida en los eventos dela clase 
se deben, en la ma
yor parte, a is utilizaci6n de t~cnicaa. Un profesor puede emplear un
 
solo m~todo, pero si emplea una 
variedad de t(cnicae su trabajo 
serA e
 
fLiciente porque crearS una variedad de 
situaciones de aprendizaje, don
 
do los alumnon an 
 ver~n exigidon a una participacidn y a tomar elec 
-
ci6n sobre lo que debe aprender.
 

Al respecto, vale la penr 
 insistir en tres principios de la puicolo
 
gfa del aprendizaje demostrados apliamente en 
laactualidad. Se refie

ren a que el sprendizaje es:
 

1. Un hecho individual,
 

2. Resultado dela rpActica y
 

3. Dirigido por el alumno.
 

Pars el maestro Is aplicaci6n d- estos principios reprezenta Is im
plementaci6n de una Esma extensa de tecnieao y estrategias de Is 
ense
fanza-eprendizsje; s6lo procediendo asf se sabe que la docencia estarg 
en funci6n del sltimno y no en of misma como ocurre con I& pedagogfa 

tradicional. 
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El m6dulo como tecnica dp ensefnnza 

El mddulo es yna t .cnica de enseaanza indivldualizada que conniste 
en la presentac16n por escrito do 
la instrucci6n que el estudiante ne 
cesita para adquirir o ampliar conocimientos, dejarrollar deatrezas y
modificar actitudes. "Este in..trumento educativo le permite al eatu 
diante apronder en forma individual, de acuerdo con su propia capaci
dad y ritmo". En otres palabras, el m6dulo eA una locci6n escrita por
medio de la cual el alumno ejercita su aprendizaje, siguiendo el con
junto de 6rdenes, actividades y contenidos quo encuentra en el texto.
 

La utilizaci6n del m6dulo le convierte al maestro en tun facilitador 
y orientodor delos aprendizajes, puesto que al disjcner del material
 
escrito, debidamente programado, 
 el plan de clase con todos sus ele 
mentos y partes ya se hallan incorporados en el m6dulo. La funci6n del
 
miaestro ya no se centra en impartir Ia enscAanza (vista desde la dpti_
 
ca tradicional) sino que 
so extiende a producir aprendizajes mediante 
el apoyo a las lfneas detrabsjo trazadao en el m6dulo; en esta produc

ci6n y asistencia otrasel empleo de tecnicas e- imprescindible. 

.Importancia del m6dulo do ensefihnza
 

Per las caracterfsticao que presentan los alumnos en condiciones de 
desventaja, eometidos a conflictos do distinto orden y, por lo vino , 
conformando prupos extraordinariamente heterogeneos resulta de mucha 
irmportancia el uso del m6dulo como 
tecnica y recurso pars la ensefanza
 
entre otras razones porque:
 

1. Permite atender a entudiantes colocados en diversos niveles do 
-
instrucci6n.
 

2. Ofrece al estudiante avanzar segin sus capacidades y ritmo de 

aprendizaje. 
3. So adpate plenamente al desarrollo del currfculum por competen1

cias, eni 
cuanto ayuda a propiciar Is capacitacidn de los indivi 
duos, -n su diensi6n personal y social. 

4. Se integra con otras tgcnicas y estrste ias de le 
ensei'anza.
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B~sicamente, -un m6dulo do enne~anza contcmpla las partes correspon
dientes a un plan de loccidn. Esto es, incia con Is declarci6n do Ion 
objetivos operacionales, sigue un conjunto de instruccicneo y 6rdones
 
que el alunno deberS sEfTuir, rontinua ccn ]as actividades en donde re
 
localizm el "punto fuerte" 
 de Ias tareas y creraciones que los estu 
dlantes captnrn y ejecutargn, pars 
 finalizar ccon la evalunci6n. 

Tnnto los contenidos ccmo los recuroos qu. son partes fundamentales
 
en un plan de lecci6n en educaci6n reguler ostan implicados en na ac
tividades que registra el D6dulo, de ost8 mnnera -para los alumnos- Be 
conviorten en altei-nativas de aprendi7aje que les damandan asumir y 
practicar diferentes operaciones. Cada una de las partes anotadas pue
den gu3rdar una flexibilidnd y temar imcdnlus distintos, pero siempre 
dentro de It integraci6n de una tarea o competencia. 

C6No ,laborar un m6dulo ? 

I. Plantear los objetivos: 
Sera objetivo general el correspondiente
 

a la unidnd y cbtjetivos operacionales Ion
 

ccrrespondientes a Ian operaciones previs
 

tas en I& Tares. 

El m6dulo toma el nombre de la Tarea o e
nunciado do Pu competencia. 

2. Fedactar Ias instruccionesi Se refiercn a lea accioncs que IoE a

lunr.cs deber~n realizar, los pesos a 

seivirse, los ejercicios 3y Eugerencias 

que han de cunplirse, etc. Asf como para
 

el caso de la enunciacin de Ion objeti

vos otoracionales Be exigfa una fomula

ci6n senoilla, aquf tanbian se obliga a 
utilizer un lenguaje accecible a los J6
yeses. Desde luepo, este reclamo vale pa 

ra toda ]P rodaccien del m6dulo. 

3. Describir las actividaden: Corresponden a Ins operaciones con 

templarlas en una 
tarea. le dencrip 
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ci6n corresponde tanto al nivel instruc
tivo expresado en in secuencia do CONTE-
NIMfS cuanto a Ia consecusi6n de In CAPA 
CIDAD 0 DOMINIO esperados. 

Esto dlItimo, In capacidad eaperada, obli
ga a proponer en el m6dulo un conjunto de
 
actividades, ejercicios, problemas, exi 
-
gencias, 
en fin, que lioven a la demostra
 
ci6n del DOMINIO DEL SABER contemplado en
 

In Tarea.
 

Es fundamental In diagramaci6n del texto
 

que dlstribuye los eapacios S"conjuga las
 
partes lexivales, de gr~ficos, de dibujos
 
y cuadros. El buen gusto, In presentacidn
 

est~tica, el material sugerente, los grg
ficos, etc. son dondiciones que no pueden
 
ner olvidadas.
 

4. Inserter hoja de evaluaci6n: Ia evaluacidn puede hacerse a 
tra 

v~s del uoe de instrumentos deprue

ba objetiva o de exbmenea prcticos. 

El maestro podra considerar otros 

instrumentos y asf mismo el alcance 

definitivo del actu evaluatorio.
 

Gonzalo Parreno Hernindez
 
1 1-(IX-1 OA7 
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ANEXO C 

JERGA LINGUISTICA DE LA CALLE 

El habla que se utiliza en la calle es especial porque el lenguaje tiene naluraleza connotativa 
yse refiere a un mundo singular creado para la comprensi6n de quienes son interlocutores en un ambionie 
donde debe ocullarse las verdaderas intenciones y las realidades que se viven colidianamente. Este 
lenguaje es lo Onico propio que se tiene, en una situaci6n donde existe pobreza ycarencias. Por ejemplo: 

Achiote.Oro, joya Avils. hitbil 

Alacrtn. cicatriz Alcancla. c/rcel 

Amarrar. convencer Agujeador de mejoralpracticante de m6dico 

P.arajarse. entregar lo robado 

Buliciosa. motocicleta Bodega. sitio donde se esconde to robado 

Bacerola. base de coca Buitre- pesquisa Rata- ladron 

Pirfia- pesquisa Polilla- ratero 

Indio. billete de mil Secona. sed 

Samica. camisa Tel6grafo. sopl6n 

VioiM- violador Mate. cabeza 

Lechuza. taxista nocturno Nora. Seihora hero. compafiero 

Onda- fumar marihuana Quebrar. matar 

Coban. banco Cueo. moneaero 

Cohete. salir huyendo Cantar- confesar 

Cabrero. enojado Ceviche. sucio 

Cicle. medio Chonta. patrulla 

Corear. robar Chanclas. Ilantas 

Doc- m6dico Dorador. oficial de policla 

Encanado. encarcelado Fundas. ropa interior 

Gajo. grupo Hayaca. sobre do cocalna 

Huevos. candados Imperio. ciudad 

Jama. comida Luquear. ver 


