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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad como factor activo de una sociedad constantemente cambiante, 

como resultado de las transformaciones globales, los avances científicos y las 

diferentes situaciones a las cuales se ven enfrentados diariamente los seres humanos. 

Existen experiencias que dejan entrever el impacto que dejan estas mismas al 

desarrollo de los individuos, así pues, encontramos la mendicidad como una de esas 

experiencias que marcan la vida de los niños afectando de manera directa su buen 

desarrollo; por lo anterior, la siguiente investigación se orienta a comprender las 

experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños y niñas de cinco a 

once años de edad en el municipio de Valledupar. 

Para ello se optó por seguir el análisis desde la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner, desde un análisis cualitativo, fenomenológico y como herramienta de 

recolección de datos se optó por la realización de 10 entrevistas a profundidad dirigidas 

a los menores de 5 a 11 años que viven en esta realidad social de la mendicidad. 

Como resultado se identificó la manera en cómo los diferentes entornos están 

afectando a estos menores, cada uno desde diferentes aspectos están generando 

secuelas tal vez irreparables para los menores quienes tienen que vivir en las calles 

bajo los peligros que esta tiene. 

Así pues, con esta investigación y los resultados arrojados, se espera que no se 

quede en papel como una investigación más, sino que sea un llamado a la atención de 

los entes encargados de proteger, cuidar y defender los derechos de los niños y niñas, 

para que se apersonen de la situación de los niños de hoy, quienes serán los hombres 

del mañana. 
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CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 1.1 Problema de investigación  

 El problema de investigación es el aumento de los casos de mendicidad en 

niños y niñas en edades entre los cinco y once años de edad, durante el año 2020 

en el municipio de Valledupar. 

 A partir de lo anterior la pregunta de investigación es ¿Cuáles son las 

experiencias sociales que han generado un aumento en la mendicidad de los niños y 

niñas de cinco a once años, durante el año 2020 en el municipio de Valledupar? 

 Por lo cual, se vuelve de suma importancia responder: 

 ¿Cómo es el panorama de la mendicidad en la niñez, teniendo en cuenta las 

teorías emergentes de los siglos XX y XXI? 

 ¿De qué manera los instrumentos de recolección de datos permiten un 

acercamiento positivo a los niños y niñas de 5 a 11 años víctimas de la 

mendicidad en el municipio de Valledupar? 

 ¿De qué manera se evidencian las experiencias sociales que han generado la 

mendicidad en niños y niñas en edades entre los cinco y once años, años 

durante el año 2020, en el municipio de Valledupar? 

 

1.2 Objetivos de Investigación 

 1.2.1 Objetivo general 

 Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantea como objetivo 

general: Comprender las experiencias sociales que han generado la mendicidad en 

niños y niñas en edades entre los cinco y once años, años durante el año 2020, en 

el municipio de Valledupar, desde una aproximación de la Teoría ecológica de 

Bronfenbrenner. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Así mismo, se proponen los siguientes objetivos específicos, los cuales son:  

 1. Reconocer el panorama de la mendicidad en la niñez, atendiendo a las 

teorías emergentes en los siglos XX Y XXI, para identificar categorías temáticas 

fortaleciendo el interés investigativo. 
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 2. Categorizar los datos obtenidos, para la construcción de resultados 

situados en la población de niños y niñas de 5 a 11 años que ejercen la mendicidad 

en el municipio de Valledupar. 

 3. Analizar las experiencias sociales que han generado la mendicidad en 

niños y niñas en edades entre los cinco y once años, años durante el año 2020, en 

el municipio de Valledupar. 

 

1.3. Justificación 

Hablar de mendicidad en nuestro territorio no es un tema ajeno o 

desconocido, por el contrario, hace parte de la cotidianidad y del diario vivir de todos 

los colombianos, no es difícil encontrarnos en las puertas de nuestras viviendas, 

parques, calles, semáforos, plazoletas de comida, etc. niños y niñas ejerciendo la 

mendicidad, algunas veces estos se encuentran acompañados por sus padres o 

algún adulto con ellos, otras veces simplemente solos. 

 A nivel departamental, Valledupar es el quinto municipio con el índice de 

probabilidad de trabajo infantil más alto, con un 5,1 %, según el Departamento 

Nacional de Planeación. Esta cifra permite estimar la probabilidad de trabajo infantil 

de los niños, niñas y adolescentes incluidos en más de 7,9 millones de registros de 

la encuesta Sisbén. Cadavid. R. (1 de septiembre de 2020). Con estas cifras se 

puede demostrar la necesidad urgente de realizar una investigación en torno a esta 

problemática y analizar las diferentes experiencias sociales que giran en torno y que 

agudizan aún más la mendicidad infantil en el territorio del municipio de Valledupar. 

 Dentro de las conclusiones debeladas por un estudio realizado en el año 2017 

en la ciudad de Barranquilla se destaca: 

el origen de la mendicidad en la pobreza, como se expresó por autores 

europeos desde el siglo XVI es una realidad de diversas sociedades, 

incluyendo la de Barranquilla (Colombia), donde se identificaron condiciones 

de necesidad de parte de la población que pide limosna para subsistir y para 

cubrir las necesidades básicas de su familia. (Revista Espacios,2017, P. 11) 

 Es así como surge la necesidad de investigar y reconocer el panorama de la 

mendicidad específicamente en la niñez, atendiendo a las teorías emergentes de los 
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últimos 2 siglos, a fin de que estas den respuestas o por lo menos nos ayuden a 

entender por qué este fenómeno se agudizó durante el año 2020 en el municipio de 

Valledupar; cabe destacar que dicha investigación no sólo servirá de base a futuras 

investigaciones locales sino también se espera que pueda superar barreras 

nacionales y por qué no, internacionales y hacer un llamado a la atención de entes 

gubernamentales, profesionales, empresarios y comunidad en general para 

enfrentar esta situación, a entenderla y a buscarle alguna solución. 

 Finalmente, podríamos pensar que la mendicidad infantil no es más que el 

resultado de una mezcla abrupta y detonante entre pobreza, analfabetismo, 

desempleo, migración, desplazamiento y discapacidad, problemáticas sociales que 

afectan a nuestro principio de sociedad “la familia”; sin embargo, es importante 

analizar otros factores que también influyen en este tema de la mendicidad infantil 

como lo es  la drogadicción, pues muchos de los adultos envían a estos niños y 

niñas a las calles a mendigar y pedir unas cuantas monedas aprovechándose de la 

caridad y el buen corazón de muchas personas, para luego ellos lucrarse y poder 

satisfacer sus necesidades de consumo de drogas y alcohol, haciendo también de 

esta problemática un negocio lucrativo, puesto que no invierten más que su tiempo 

para poder llenarse los bolsillos de dinero a cambio de la explotación infantil. 

 

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

 Para el cumplimiento de los objetivos se analizarán los antecedentes del 

fenómeno que es producto de investigación. 

 2.1 Antecedentes de investigación. 

El análisis de las investigaciones está dividido en 2 contextos, el nacional e 

internacional, a fin de acoger el fenómeno en un entorno global y analizar los 

resultados de otros estudios que tengas afinidad con la presente investigación. 

 Antes de hablar de estos contextos, cabe destacar que no existen estudios acerca 

de la mendicidad y mucho menos la mendicidad infantil en nuestro territorio local, solo 

se encuentran pequeñas publicaciones de periódicos locales o cifras de esta 

problemática en las páginas gubernamentales. 
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 En el campo de lo Nacional, cabe destacar el estudio de los autores: Montalvo, 

D´andreis, Hernández y Hugo g.(2017), quienes realizaron un análisis del tema de la 

mendicidad en la ciudad de Barranquilla el cual dejo ver 4 grandes resultados, en primera 

medida, que el problema de la mendicidad se da en todas las esferas de la sociedad y 

en todos los lugares del mundo, en segunda instancia, que el desempleo y la falta de 

oportunidades laborales obligan en gran medida a ejercer actividades mendicantes en 

las calles como la venta de dulces, cuidado de vehículos, limpiar para brisas en los 

semáforos, etc., un tercer hallazgo fue la carencia en el ámbito educativo, puesto que la 

mayoría de la población mendiga no cuenta con estudios, finalmente, queda al 

descubierto el negocio lucrativo que se esconde detrás la mendicidad, pues estas 

personas en su mayoría ganan más de un salario mínimo legal vigente, lo que hace de 

éste un negocio rentable y que quienes lo ejercen no deseen dejarlo haciendo que su 

permanencia en las calles sea permanente. 

 En el ámbito nacional, se resalta una investigación realizado por Angulo, J. y 

dentro de sus hallazgos se destaca: 

 La mendicidad infantil inducida por los padres en situación de pobreza acarrea 

consigo costumbres facilistas como el pedir dinero arrastrando de este modo el peligro 

de ociosidad y peligros pre delictivos, dejando entre reglones todos los derechos 

reconocidos por ley. 

 A manera de sugerencia o recomendación se motiva a luchar por preservar la 

integridad de la familia en el proceso de erradicar la mendicidad infantil lo cual debe ser 

prioridad de Estado, pues la solución de un problema no necesariamente deberá acarrear 

otro mucho peor como es el caso de la desintegración familiar. 

 El estudio de antecedentes deja entrever la necesidad de estudiar el fenómeno de 

la mendicidad en el territorio del municipio de Valledupar, a fin de comprender las 

diferentes experiencias sociales que han afectado o influenciado en la mendicidad 

infantil, los cuales se esperan comprender. 

 Con el fin de cumplir con los objetivos planteados para la investigación, se 

realizará la siguiente revisión teórica: 

 

 



13 
 

2.2 Marco Teórico.  

A continuación, desde el interés propio de esta investigación se busca 

profundizar sobre la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner. A partir 

de lo anterior se define ésta teoría como aquella que trata de explicar el cómo el 

entorno en el que el ser humano crece y se desarrolla afecta todos los aspectos de su 

vida, dicho de otra manera; nuestra forma de pensar, nuestras acciones, gustos, 

sentimientos y nuestras preferencias están determinadas por diversos factores 

sociales. 

Antes de continuar hablando de esta teoría, es importante destacar el término 

“desarrollo humano” o “desarrollo psicológico”, sobre el cual, el autor Bronfenbrenner 

(1987) lo define como: “cambios perdurables en el modo en que una persona percibe 

su ambiente y se relaciona con él” (p.23). Es decir, la manera en que un individuo 

interpreta, vive y experimenta una situación dependerá de la manera en como éste 

percibe su ambiente, no es la misma experiencia del entorno que tiene un niño de 5 

años a la de un adolescente de 17 años, esto debido a la forma en que ellos están 

percibiendo su entorno. 

“El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo 

adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y 

se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese 

ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en 

cuanto a su forma y su contenido” (Bronfenbrenner, 1987 p.47). De este enunciado 

podemos destacar que el desarrollo humano no es algo perecedero en el tiempo, todo 

lo contrario, estos aprendizajes se van reorganizando en el tiempo y espacio, por 

ejemplo, cuando un niño aprende a hablar, este aprendizaje no queda allí, sino que se 

transforma, evoluciona y se reestructura para adquirir una mayor fluidez en su lenguaje, 

mediante la experiencia y el tiempo. 

Así pues, se continúa precisando en el concepto de la ecología del desarrollo 

humano, definido por su mismo autor como “La ecología del desarrollo humano 

comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser 

humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos 

en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las 
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relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en 

los que están incluidos los entornos” (Bronfenbrenner, 1987 p.40, definición 1). Dicho 

en otras palabras, la ecología del desarrollo humano, busca comprender a la persona 

desde las experiencias vivenciales desde su entorno más próximo hasta los contextos 

sociales más amplios que le afectan de manera directa e indirecta. 

Al respecto de lo anterior, revisando un poco más de esta teoría y sus 

características, se comienza por decir que esta teoría, define un sistema ambiental en 

donde el desarrollo, cambios cognitivos, morales y relacionales de un individuo van a 

depender de los diferentes ambientes en los que este se mueve y se ve envuelto en su 

cotidianidad. Definiendo de esta manera, 5 sistemas ambientales en los cuales se ve 

inmerso el ser humano y a partir de ellos se estudian las relaciones persona-ambiente, 

estos son: microsistema, Mesosistema, el Macrosistema y el Cronosistema. 

“El Microsistema”, hace referencia a los grupos o estructuras que tienen contacto 

directo y cercano con el niño, con su entorno inmediato; dentro de estas estructuras 

encontramos: la familia, sus pares, la escuela, el vecindario, así pues, estos grupos 

influyen directamente en el desarrollo de los niños, siguiendo los patrones o roles 

establecido, por ejemplo, cuando observamos a un niño pequeño imitar el 

comportamiento de su padre y actuando como él siguiendo su ejemplo. Dentro de este 

nivel podemos destacar cuatro propiedades principales que son: la reciprocidad, el 

reconocimiento del sistema funcional social, que es más allá de la díada y tiene un 

impacto indirecto en los factores psíquicos. 

El segundo ambiente que expone éste autor es el “Mesosistema”, este refiere a 

la relación que se da entre dos o más microsistemas; tales como; los vínculos o 

relaciones que tienen los padres del niño con sus docentes, las relaciones con los 

vecinos del barrio o con los otros padres de sus compañeros de clases. Todas estas 

relaciones que se dan entre dos o más entornos o estructuras, en los que el individuo 

se desarrolla y participa activamente es lo que la teoría reconoce como “Mesosistema”; 

las propiedades de este sistema ambiental son: la relación entre los diferentes entornos 

y la transición ecológica. 

Entendiendo a su vez que, “el ambiente ecológico” no sólo incluye aquellos 

entornos inmediatos o que tengan relación directa con el niño, también hacen parte 
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contextos un poco más lejanos a éste pero que de una u otra manera afectan o influyen 

en su desarrollo, entonces nos encontramos con un tercer nivel el “Exosistema”, 

definido por Bronfenbrenner, como “uno o más entornos que no incluyen a la persona 

en desarrollo como participante activo, pero en los que se producen hechos que 

afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno” (Bronfenbrenner, 1987 

p. 261). Un ejemplo de esta definición es el grupo de amigos del padre o madre del 

niño, que afecta la manera de pensar o actuar de los padres e indirectamente estaría 

afectando la vida del niño. El niño puede no estar directamente involucrado en este 

nivel, pero sí siente la fuerza positiva o negativa en la interacción con su propio 

sistema. 

Un cuarto nivel, considerado como el nivel más externo que hace parte del 

entorno del niño se conoce como “Macrosistema”, como su nombre lo dice “macro” que 

significa “grande” es el gran sistema, está formado por valores, leyes y costumbres 

propias del territorio en el que se está formando al niño, el autor lo define de la 

siguiente manera “el Macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y 

contenido, de los sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo-) que existen o 

podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con 

cualquier sistema de creencias o ideología que sustente esas correspondencias” 

(Bronfenbrenner, 1987 p. 45).  

Un claro ejemplo de este sistema es la cultura, la religión las creencias políticas, 

sociales y culturales que rigen un país, una sociedad o un determinado territorio; un 

ejemplo más palpable es como la reciente pandemia a cauda del Covid-19 afectó a los 

niños, pues estos se vieron expuestos a estar encerrados en sus viviendas, al estrés a 

causa de todos los cambios abruptos, el hecho de no tener contacto físico con más 

niños, el no poder asistir a sus escuelas, etc. 

Finalmente, así como cualquier fenómeno psicológico, sucede en un 

determinado ambiente ecológico, éste también se extiende a través del tiempo, lo que 

el autor nos describe bajo el término de “Cronosistema o micro tiempo”. 

“El microtiempo se refiere a la continuidad versus discontinuidad en los procesos 

proximales en curso. El mesosistema es la periocidad de los episodios a través de 

intervalos de tiempo, como los días y las semanas. Finalmente, el macrotiempo se 
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focaliza en las expectativas y sucesos cambiantes a lo largo de la sociedad, a través de 

las generaciones, que afectan y son afectados por los procesos de desarrollo humano 

a lo largo del curso vital”. (Bronfenbrenner y Morris 1998 p. 995). 

Este sistema abarca todo lo que refiere a la dimensión del tiempo, por lo general 

los elementos de este sistema pueden ser externos, por ejemplo: la muerte de un padre 

o un familiar cercano, o internos como los cambios fisiológicos propios con el 

crecimiento y envejecimiento de un infante; este sistema hace referencia al momento 

de la vida en el que se encuentra la persona en relación con las situaciones que está 

viviendo. 

Para concluir con la explicación de esta teoría, nos podemos remitir a su modelo 

“Proceso-Persona-Contexto-Tiempo” (PPCT”. Esta sería según el autor la fórmula bajo 

la cual debemos considerar ante cualquier diseño de investigación y frente a cualquier 

comprensión de fenómenos psicológicos; primeramente nos encontramos frente a un 

“Proceso”, que no es más que la relación entre el individuo y el contexto, este proceso 

que tiene lugar a lo largo del “tiempo”, seguidamente “la persona” quien viene a ser el 

repertorio biológico cognitivo, emocional, conductual individual y finalmente el “contexto 

o “ambiente ecológico” (micro-meso-exo- y macrosistema). 

Y aunque bien, esta teoría no tiene en cuenta la parte biológica podríamos decir 

que es una de las más acertadas a la hora de realizar una investigación social, puesto 

que abarca al individuo y la forma en como éste se ve afectado o influenciado por los 

diferentes factores internos y externos que se encuentran en su entorno. 

Siguiendo esta línea se analizará un poco más en lo que a esta investigación 

compete y analizar el panorama actual en este país frente a la mendicidad: 

En los últimos años, de forma paralela a la crisis económica y social, la pobreza 

y la mendicidad se han multiplicado en las calles y plazas, pequeños niños que cargan 

a sus hermanitos, ancianos que exhiben sus males, indígenas, ciegos y campesinos 

que llevan letreros para anunciar la necesidad propia. A ellos se suman, niños y 

jóvenes malabaristas o algunos ofreciendo dulces a la espera de una moneda de 

quienes se detienen por el semáforo en rojo. 

En consecuencia, La incorporación del niño y niña a la calle se convierte en una 

problemática singularmente compleja por las condiciones difíciles que viven los 
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menores. La calle implica para ellos un aprendizaje de cómo sobrevivir a expensas de 

la mendicidad, lo que incide negativamente en desarrollo integral; ya que no cuentan 

con las necesidades básicas satisfechas, están expuestos a la utilización y a la 

explotación de parte de los adultos, maltrato, soledad y desprotección frente a 

situaciones diversas; están alejados de los servicios de protección a la infancia, de la 

escuela, del hogar, del goce del tiempo libre, entre otras actividades que ellos debieran 

realizar sin que les perjudique en su crecimiento. 

Lo que hoy en día indigna al ciudadano común es que sean los niños los que 

mendiguen, como herramienta de los adultos ya que anteriormente esta era una 

actividad que hacían las mujeres (Pajares, 2007). Puesto a que no les estaba yendo 

bien, crearon la estrategia de generar pesar en el ciudadano común con los menores 

de edad, estrategia que hoy en día mantienen en pie y generándoles frutos a estos 

explotadores de menores. También en casos se habla de tiempos a tras donde las 

actividades que realizaban los hombres eran un poco más variadas (Pajares, 2007). 

Anteriormente, los padres o adultos responsables, eran los que trabajaban para 

sostener sus familias y sacarlas adelante sin necesidad de poner a trabajar a sus hijos 

menores de edad. 

Algo que es un poco difícil de comprender es que como lo dice Jilmar (2005), la 

mendicidad infantil es algo que provoca un sentimiento incapaz de definir, es una 

mendicidad saturada de vagancia y vicio, que de día y de noche pasea sus harapos por 

las principales calles de nuestra capital, rozándose con nuestros directores de higiene, 

con nuestros jefes de policía con nuestros secretarios de instrucción, con los directores 

de asilos y casas correccionales y con todas las autoridades que representan el orden 

y los poderes públicos.   

Asimismo, la instrumentalización de menores de edad “para la mendicidad”, la 

cual no es ejercida autónomamente, ni obedece a la necesidad de subsistir, sino que 

se realiza con el fin de explotar económicamente a los menores de edad, esa 

modalidad también está prohibida (Moltalvo,2017). 
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2.3 Marco Conceptual.  

Con el fin de describir y profundizar en cada uno de los temas propios de la 

investigación, se abordarán las siguientes categorías temáticas: La mendicidad, La 

niñez, Desarrollo psicosocial de niños de cinco a once años, La mendicidad en niños de 

cinco a once años en la ciudad de Valledupar y finalmente El municipio de Valledupar. 

 La Mendicidad. 

Los limosneros y mendigos son tan antiguos como la sociedad y su presencia 

está documentada en textos milenarios y en la literatura, así pues, la mendicidad es 

una situación marginal extrema. Ellos suelen pedir limosna para subsistir y viven en 

cualquier parte de la ciudad, por consiguiente, entre las características generales de los 

mendigos podemos mencionar: 

La edad, la cual no excluye a niños y ancianos. Personas de ambos sexos que 

puedan sufrir de enfermedades mentales como que también no. Algunos mendigos 

tienen residencia, otros simplemente se dedican a vagar libremente por la ciudad y 

descansar o dormir en cualquier esquina, tal vez en medio de una vereda. Mientras 

ellos siguen por las calles, el tiempo corre. Mucho ya tiene más de 10 años con este 

problema y sin ninguna ayuda hasta podrían morir sin haberse realizado normalmente 

como personas. 

Los motivos que existen para mendigar son muchos, entre los cuales 

encontramos: el desempleo, la migración, la avanzada edad, la vagancia y la falta de 

oportunidades; además de ello existen personas que prefieren la mendicidad al tener 

que trabajar. 

la mendicidad es un problema que se encuentra en cualquier tipo de sociedad, 

aunque para muchos se diga es la más perfecta, ésta siempre tendrá alguna persona 

que lastimosamente no tiene los medios suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Este es uno de los problemas más grandes que ocurren en nuestro país 

(Colombia) ya que ciertos personajes salen a las calles todos los días a pedir algunas 

monedas, y si les hacemos alguna buena investigación son personas que poseen un 

buen carro, y una vida en la que no necesitan hacer este tipo de cosas. 
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Se podría deducir de lo anterior que lo hacen por deporte, haciendo que 

personas necesitadas de esa ayuda que pocos dan sea dada de mala gana en ciertos 

casos, y prácticamente siempre con un sentimiento de culpa 

 Mendicidad Infantil 

La práctica de la mendicidad es un intercambio, como casi todo ejercicio que se 

realiza para obtener algo. Quien entrega limosna lo hace por tres motivos: la fuerza de 

la costumbre, la súplica a la razón y por factores emocionales. Emociones como la 

piedad o la simpatía son explicaciones comunes para dar limosna además de la 

necesidad de liberarse de una situación incómoda y la oportunidad de reafirmar la 

confianza en sí mismo. Por otro lado, la efectividad para obtener una limosna se 

enmarca fundamentalmente en tres tipos de estrategias: la utilización de niños (entre 2 

y 5 años); la practicada por mujeres, con mejores resultados aún si tienen un niño en 

brazos; y, la que ejercen personas con alguna discapacidad física. Es un intercambio 

de favores; quien da la limosna se siente superior y solidario; quien la recibe, alcanza 

una recompensa a su capacidad histriónica (Ruiz, 2014). 

La mendicidad infantil consiste en obligar a un menor de edad a trabajar en las 

calles para obtener un provecho económico, este tipo de mendicidad en la mayoría de 

los casos se encuentra acompañada de una coacción física o psicológica sobre el 

menor.  La Human Rigths Law, define la mendicidad como todas las acciones 

tendientes a obtener dinero mediante la caridad de la gente en la calle. 

Este tipo de mendicidad por regla general se encuentra acompañada del delito 

de tráfico de menores, puesto que, algunas empresas criminales secuestran niños y los 

envían a otros países, con el fin de que sean utilizados como mendigos, sometiéndolos 

a este flagelo. En otros casos, hay personas dedicadas a alquilar niños para la 

mendicidad. 

Por extensión la mendicidad infantil es la ejercida por niños y niñas que obtienen 

una limosna o contribución poniendo en juego un amplio repertorio de actitudes, poses, 

gestos, frases, canciones u otros (como la vestimenta colorida), con las que apelan a la 

conciencia, a la solidaridad, al sentimiento de culpa o al de superioridad de quien 

entrega la limosna. 
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Se conoce como mendicidad infantil a el acto de solicitar en las calles comida, 

ropa, medicamentos y esencialmente dinero por parte de menores de edad, esta acción 

se conoce popularmente como "limosna”. Se considera una problemática social en los 

diferentes países del mundo y en el caso de Colombia muchas ocasiones los niños son 

obligados o se ven en la necesidad de realizar este tipo de actos para sobrevivir por el 

hecho de que sus padres no cuentan con las garantías sociales para subsistir y esto se 

debe principalmente a las desventajas sociales, reflejadas en la pobreza, el hambre y el 

desempleo. Hoy en día esto hace parte de la cotidianidad en las principales ciudades 

de Colombia (Moltalvo, 2017). 

 Legalmente esto es un crimen por el hecho de que los niños y adolescentes, no 

tienen a capacidad para trabajar, muchos menos para estar mendigando y de hecho el 

estado colombiano tiene normas como la ley de infancia y adolescencia que busca 

garantizar la vida digna y saludable de estos (Asesoriapenal247, s.f).  

En el estudio de la revista PORTAFOLIO (2019) en Colombia se considera, 

según el DANE, que una persona se encuentra en situación de pobreza si gana menos 

de $ 283.828 en zonas urbanas y $257.433 en zonas rurales (2019). Ahora bien, 

teniendo en cuenta los valores manejados por esta misma entidad, la pobreza en 

Colombia fue del 27 % de la población para el año 2018, es decir, 13.073.000 personas 

se encontraban por debajo de este umbral, por consiguiente, una buena parte de la 

población constantemente se esfuerza por adquirir bienes de primera necesidad. 

Hoy en Colombia persisten altos índices de pobreza, y debido a estas muchas 

personas se ven en la necesidad de abandonar sus hogares a muy temprana edad, con 

el fin de encontrar el sustento diario. Aquellas personas que salen a las calles a pedir 

dinero a la gente entienden que la mendicidad es una de las formas más rápida de 

ganar dinero y debido a esto la convierten en un negocio con una estructura realmente 

organizada. Por consiguiente, reclutan a niños menores de edad bajo la fuerza, con el 

fin de que realicen estas labores de mendicidad, y en ocasiones los propios familiares 

de los menores se encargan de que estos cumplan esta tarea a cabalidad. 

 La niñez. 

La niñez o también llamada infancia es el periodo de la vida de los seres 

humanos que abarca el desarrollo y crecimiento desde la gestación hasta los 11 años. 
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Esta a su vez tiene una primera etapa que es la primera infancia que llega hasta los 7 

años aproximadamente. La característica principal de esta etapa son los diferentes y 

veloces cambios que ocurren. Considerando este periodo de tiempo decisivo en el 

desarrollo y a partir de este dependerá la mayor parte de la evolución de los niños en 

las dimensiones motoras, lenguaje, socio afectiva y cognitiva (Jaramillo, 2007).  

Se denomina la Segunda Infancia al periodo de tiempo que concierne las 

edades entre los 7 y los 11 años. A nivel educativo y teniendo en cuenta la Ley 115 

establecida por el estado colombiano, La educación básica es considerada como 

educación mínima obligatoria para todo ciudadano(a) colombiano(a) y como gratuita, 

ofrecida por las escuelas del Estado, siendo esto una aspiración esencial del gobierno 

en las políticas educativas de cobertura y en calidad. La educación básica tiene como 

objetivo que los niños de 7 a 11 años puedan desarrollar sus potencialidades 

heredadas o adquiridas y que se puedan capacitar para integrase a la comunidad a la 

cual pertenecen mediante un proceso de socialización de diversos contenidos 

culturales con una actitud responsable además de coherente frente a la sociedad 

(Florian,2017).  

Diversos autores como Musen, Coger y Kagan (1972) afirman que el desarrollo 

que ocurre a edad temprana afecta la conducta posterior a partir de esto se puede 

observar la importancia de los trabajos que se realicen desde la perspectiva 

pedagógica, social e investigativa. Aunque en Colombia existen programas que 

promueven la atención educativa en los niños de estas edades como la mencionada 

con anterioridad hoy se buscan otros mecanismos lo suficientemente accesibles que 

refuercen esta atención educativa. Esto se hace por el hecho de que según la 

publicación realizada en el año 2017 por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS). En Colombia hay una población de aproximadamente 49 millones de 

personas. Y del total de esta población el 22 por ciento son niños que tienen una edad 

entre 0 y 11 años. Este 22 por ciento de la población colombiana afronta diferentes 

problemas como, por ejemplo, factores ambientales, la desnutrición y factores 

afectivos-emocionales. 

Los neurocientíficos han hecho grandes aportes que indican el rol clave que 

juega el ambiente en el desarrollo cerebral. La importancia de esta información consiste 
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en ver hasta dónde la calidad de las experiencias tempranas influencia la estructura del 

cerebro y el desarrollo infantil. Debido a que la mayoría de las sinapsis neuronales son 

formadas durante los tres primeros años de vida y se detienen después de los 10 años, 

estos tres primeros años son críticos (Amar, 1998) 

Las investigaciones han demostrado que deficiencias nutricionales severas 

pueden causar daños irreversibles en el desarrollo del niño. Las enfermedades 

derivadas de la desnutrición y otras enfermedades infecciosas evitables son 

responsables de tres millones de muertes anuales de infantes. Una buena salud y una 

adecuada nutrición son variables que intervienen en el desarrollo exitoso de la infancia. 

La nutrición infantil es crítica y vital para el desarrollo; a medida que el niño crece y deja 

de tomar leche materna, los nutrientes siguen cumpliendo un rol fundamental, y del 

cuidado que se tenga de brindarle alimentos de alto contenido nutricional dependerá su 

óptimo desarrollo (Amar & Abello,2005). 

Uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano es la manera en 

que el niño aprende a relacionarse con otros desde el nacimiento. Durante los primeros 

años de vida, la relación primaria del niño se limita a la que tiene con sus padres u 

otras personas que lo cuidan. En la niñez temprana empiezan a formarse otras 

relaciones con hermanos, compañeros de juegos y personas ajenas al círculo familiar 

El mundo social se expande aún más cuando el niño comienza a asistir a la escuela y 

establece un número y diversidad cada vez más grande de relaciones sociales en los 

que se incluyen maestros, amigos, compañeros de equipo y vecinos. (Amar& 

Abello,2005). 

 El desarrollo psicosocial en niños de 5 a 11 años. 

Como bien sabemos, el ser humano a lo largo de su trayectoria en este mundo 

ha estado rodeado de un sistema qua ha tenido un desarrollo continuo. Podemos decir 

que todo ha sido cambiante, todo ha sido variable, y hoy lo vemos plasmado en el 

desarrollo de la sociedad contemporánea que va en este camino a pasos agigantados, 

en temas relacionados con la cultura, con la economía, con la tecnología, con la 

educación y aun hoy se habla de avances científicos lo cual con ello se demuestra que 

la ciencia también ha ido desarrollándose.  
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Hablar de desarrollo es hablar de crecimiento, de progreso, de evolución, de 

cambios positivos y solo a través de este proceso cualquier cosa puede llegar a su 

potencial máximo. El ser humano también, desde que es concebido, emprende un 

proceso de desarrollo que está estructurado por etapas, llamada las etapas prenatales. 

En el que el óvulo fecundado se desarrolla siguiendo una serie de fases hasta llegar a 

su etapa final donde se da el alumbramiento. 

En este orden de ideas, esta evolución se sigue dando en el ser humano sin 

detenerse en ningún instante. por lo cual dentro de los procesos de desarrollo del ser 

humano también se habla del desarrollo psicosocial. Y se define como un proceso de 

transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con su 

ambiente físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, 

gradual, continuo y acumulativo. En este sentido el desarrollo psicosocial es visto como 

un proceso de cambio ordenado y por etapas, en el cual se logra la interacción con el 

medio, acciones cada vez más complejas, de pensamiento, de lenguaje, de emociones 

y sentimientos, y de relaciones con los demás. 

De esta manera se define como desarrollo psicosocial al proceso de cambio por 

etapas y de transformaciones que se logran en la interacción que tienen los niños y 

niñas con el ambiente físico y social que los rodean, en el cual se alcanzan niveles 

cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de 

emociones y sentimientos y de relaciones con los demás. Empieza en el vientre 

materno y es integral, gradual, continuo y acumulativo. Es el proceso mediante el cual 

el niño o niña va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, al 

mismo tiempo que va adquiriendo herramientas intelectuales y prácticas para 

adaptarse al medio que lo rodea y también construye su personalidad sobre las bases 

del amor propio y de la confianza en sí mismo”. (Muni Salud, 2015, párr.2). 

El desarrollo psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional del niño pequeño como resultado de la interacción continua entre el niño que 

crece y el medio que cambia (UNICEF, s.f.). 

Viéndolo de esta forma es como se entiende que este proceso de evolución en 

el ser humano en su etapa más prematura se logra en la interacción que tienen los 

niños y niñas con el ambiente físico y social que los rodean, en el cual se alcanzan 
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niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de 

lenguaje, de emociones y sentimientos y de relaciones con los demás. 

Erik Homburger Erikson, psicólogo y psicoanalista del desarrollo, conocido por 

su teoría del desarrollo psicosocial humano, formulo aspectos destacables que 

impactaron significativamente en el desarrollo psicosocial construyendo la 

personalidad. Dentro de ellos se destacó: La cultura, la sociedad, las diferencias 

individuales, la adaptación y el ajustamiento, los procesos cognitivos, las influencias 

biológicas y el desarrollo del adulto. 

Erikson, dice que la existencia de un ser humano depende, en todos los 

momentos, de tres procesos de organización complementarios: 

a) El proceso biológico: que envuelve la organización jerárquica de los sistemas 

biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico-El soma. 

b) el proceso psíquico: que envuelve las experiencias individuales en síntesis del 

‘yo’, los procesos psíquicos y la experiencia personal y relacional – la sique. 

c) El proceso ético-social: que envuelve la organización cultural, ética y espiritual 

de las personas y de la sociedad, expresadas en principios y valores de orden social 

(p.51) 

Cabe resaltar que en su teoría Erik Erison, se destaca dentro de sus etapas 

psicosociales la edad de 5 a 11 años con las siguientes afirmaciones: 

En el período de la latencia disminuyen los intereses por la sexualidad personal 

y social, acentuándose los intereses por el grupo del mismo sexo. La niñez desarrolla el 

sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y 

tecnológica; para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. 

Ella es capaz de acoger instrucciones sistemáticas de los adultos en la familia, en la 

escuela y en la sociedad; tiene condiciones para observar los ritos, normas, leyes, 

sistematizaciones y organizaciones para realizar y dividir tareas, responsabilidades y 

compromisos. Es el inicio de la edad escolar y del aprendizaje sistemático. Es función 

de los padres y de los profesores ayudar a que los niños se desarrollen sus 

competencias con perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad.  
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La fuerza dialéctica es el sentimiento de inadecuación o de inferioridad 

existencial, sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y 

productividad. De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y 

profesional para la iniciación científica-tecnológica y la futura identidad profesional, 

expresada en la frase: “Yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo”. El 

aprendizaje y el ejercicio de estas habilidades y el ejercicio del ethos tecnológico de la 

cultura desarrollan en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de 

participación en el proceso productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro 

profesional. Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la 

formalidad técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede 

desarrollar una actitud formalista en relación a las actividades profesionales, 

volviéndose esclavo de los procesos tecnológicos y burocráticos. Para concluir es 

significativo mencionar que cada estadìo envuelve una crisis y una resolución de 

conflicto por solucionar y el medio donde este el niño repercute en él. 

 La mendicidad en niños de cinco a once años en la ciudad de   

  Valledupar 

Para el año 2019, según la entrevista realizada por parte del Semanario La Calle 

al director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) regional Cesar, 

Rosember Alvarado Rodríguez. Quien debeló que se identificaron 235 niños, niñas y 

adolescentes en situación y riesgo de trabajo infantil en el departamento, cabe resaltar 

que el director frente a la pregunta de las cifras exactas de los niños y niñas que se 

encontraban en la mendicidad en el municipio de Valledupar, precisó “No podríamos 

hablar de una cifra en mendicidad, esto es considerado un fenómeno social, es una 

población flotante, nómada, hoy están unos, mañana otros, se sitúan en un punto, 

después se rotan. Los abordamos e incluso muchas veces hemos constatado que los 

profesionales ICBF se encuentran población a la que se le está brindando atención en 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Alvarado, 2019) 

Si bien el año 2020, no fue un año fácil para muchos de los Colombianos en 

muchos aspectos, el territorio de Valledupar no fue ajeno a las dificultades que se 

debieron enfrentar debido a la pandemia de salud a causa del covid-19, sumado a la 

problemática que se vive en el territorio a causa del desplazamiento de miles de 
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venezolanos quienes a causa de la situación económica de su país tuvieron que 

venirse al país vecino a buscar nuevas oportunidades, y en este sentido, Valledupar 

atenido que recibir a miles de personas de este país. Según cifras estadísticas para el 

año 2019 se conoció la cifra de 25.000 venezolanos que había en ese momento en el 

municipio de Valledupar, de los 35.000 que hay en el Cesar. 

Así como los índices de pobreza en el municipio aumentaron para el año 2020, 

las calles de Valledupar también fueron llenándose de niños y niñas, que diariamente 

se levantan a trabajar o a mendigar unas cuantas monedas bajo el consentimiento de 

sus padres algunos en su compañía mientras que otros están solos; ya hace parte de 

nuestra cotidianidad encontrar menores en los semáforos y calles de la ciudad 

vendiendo dulces, limpiando vidrios, cuidando carros, y tocando las puertas de las 

viviendas para vender bolsas para el aseo, ajos, etc. Actividad a la que están 

expuestos hasta altas horas de la noche exponiéndose a un sin número de riesgos y 

peligros; estos menores quienes al no tener para comer se vieron expuestos a la 

necesidad de cambiar el espíritu de inocencia por el de la cruel mendicidad. 

 Factores 

 Los expertos son claros en señalar que dentro de los factores más 

comunes que inciden en la mendicidad infantil encontramos la falta de educación de los 

padres de familia y ante esto la falta de oportunidades laborales, puesto que no pueden 

aspirar a un mejor salario o a una estabilidad laboral; de igual manera los altos índices 

de pobreza 

Uno de los factores más comunes, según expertos, para que se dé el trabajo 

infantil es la falta de educación de los padres de familia; así mismo, los altos índices de 

pobreza conllevan a los menores a verse obligados en trabajar a temprana edad en 

labores informales. 

En materia de pobreza extrema, las cifras de Valledupar preocupan. Del 2018 al 

2019, dicho porcentaje pasó de 7,4 % a 9,4 puntos porcentuales de la población. En 

este caso, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo 

necesario para adquirir únicamente una canasta de bienes alimentarios. En otras 

palabras, más de 48.286 habitantes de la ciudad no tenían cómo alimentarse bien ni 

gozaban de servicios esenciales. Es ese 9,4 % de la población, que, en su mayoría, 
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sale a las calles, se para en los semáforos, en las esquinas, en busca de dinero que le 

permita comer y dormir bajo un techo. 

En ese sentido, diferentes entidades nacionales y locales trabajan para evitar la 

deserción escolar o en su defecto el incremento del trabajo infantil. Por ejemplo, en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, existe una medida de protección para 

niños, niñas y adolescentes que han sido encontrados en situación de trabajo infantil, la 

cual es denominada ‘modalidad externado media jornada’, esta consiste en brindar un 

acompañamiento desde el medio familiar al menor de edad, haciendo unas actividades 

con los niños, niñas y adolescentes, involucrando a sus padres, donde conocen los 

riesgos a los que se exponen los menores si se les permite trabajar o realizar 

actividades que no correspondan a su edad. 

“El ICBF a nivel departamental trabaja con Equipos Móviles de Protección 

(EMPI) en la identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de 

trabajo infantil; este trabajo también es articulado con todos los entes territoriales, 

quienes desde su competencia lideran trabajos de prevención del flagelo”, señaló el 

director del ICBF seccional Cesar, Gabriel Castilla. 

Desde la Oficina de Gestión Social se emplea la iniciativa denominada ‘Ahora 

más que nunca Valledupar #SinTrabajoInfantil’, según lo expresado por la directora 

Karen Estrada.  “Hemos realizado encuentros pedagógicos a través de la radio, en los 

cuales, junto con Policía de Infancia y Adolescencia y el Ministerio de Trabajo, se 

capacitó acerca de este flagelo, sus consecuencias y qué debemos hacer para 

prevenirlo. Además, en articulación con el Ministerio de Trabajo se han venido 

realizando capacitaciones sobre cómo sacar el permiso de trabajo, cuál es la edad 

mínima de trabajo y cuáles son los trabajos permitidos para un adolescente”, señaló 

Estrada. 

 El municipio de Valledupar, Cesar 

Valledupar es la capital del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al 

nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río 

Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.  

La ciudad es un importante centro para la producción agrícola, agroindustrial y 

ganadera en la región comprendida entre el norte del departamento del Cesar y el sur 
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del departamento de La Guajira. También es uno de los principales epicentros 

musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del vallenato, género 

musical de mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la música 

colombiana. Anualmente atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior durante 

el Festival de la Leyenda Vallenata, máximo evento del vallenato.  

Valledupar está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de 

Santa Marta y la Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la 

Costa Caribe colombiana.  

Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. 

La ciudad se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, 

siendo la altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que 

la rodean (Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, 

al nororiente el "Cicolac" con 330 m.s.n.m. y el de "la Popa" con 310 m.s.n.m. 

Extensión total: 4.493 Km2 

Extensión área urbana: El casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8.3 km y 

este-oeste de 6.2 km 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): la ciudad se 

encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m. al norte y 150 m. a sur, siendo la 

altitud media de 168 m. 

Temperatura media: la temperatura Media Anual es de 28,4 ºC, con máximas y 

mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima histórica registrada 

es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC. El mes más caluroso es abril con un promedio de 

30ºC y el más fresco octubre. 

Distancia de referencia: 132 km, Santa Marta. 

 

2.4 Marco Legal. 

La convención sobre los derechos del niño, dictada por la ONU (1989) donde se 

establece expresamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de todo menor de edad. Además, se resalta la protección de los niños en 

contra del trabajo infantil, reflejado en los artículos 32, 33 y 34 de la misma, siendo 

estos los reguladores de los derechos de estos a ser protegidos en oposición a la 
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explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa 

o nociva para su salud física o mental, que como resultado entorpezca su educación. 

El Convenio OIT No. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. El cual 

establece disposiciones importantes (Artículos 1, 2 y 3) que buscan la protección de los 

niños frente al ámbito laboral. Aunque a grandes rasgos no haga una referencia 

específica a la trata, esta falta se da en varios casos a través del trabajo forzoso de 

menores por lo que sería prioridad analizar cómo este instrumento podría encasillarse 

en el delito. 

El convenio OIT No. 182 fija la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y obliga a cada estado actuar inmediatamente a la eliminación de estas, 

presionando a que estos ejerzan una acción inmediata y adopten medidas a corto 

plazo.  

La “LEY MODELO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” elaborada y decretada 

por las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hace énfasis en su Artículo 8 

titulado “Trata de personas”, inciso 3 menciona que, si el sujeto mencionado es un niño, 

se considera explotación infantil el empleo para actividades ilícitas o delictivas, como el 

tráfico o la producción de drogas y la mendicidad infantil, entre otros empleos.  

En Colombia, la legislación penaliza la mendicidad, trabajo, explotación, abuso o 

violación de derechos de menores de edad por medio de la LEY 1098 DE 2006, se 

expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Donde en su Artículo 20, inciso 2 se 

indica que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra “la explotación 

económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o 

cualquier otra persona” en oposición de su utilización en la mendicidad.  

Colombia ha implementado leyes que buscan contrarrestar los avances que              

este delito ha tenido en el país. Ejemplo de esto, la LEY 12 DE 1991 acoge y aprueba 

la Convención sobre los derechos del niño (ONU, 1989) donde en su Artículo 2 

reafirma que lo reglamentado, debe asegurarse de una forma igualitaria y equitativa en 

todo el territorio colombiano, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, además, tampoco se obliga a tener distinción 

en el origen nacional, étnico, social del menor de edad. A su vez el artículo 32 de la 

misma menciona todos los estados deben reconocer el derecho del menor a estar 
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protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o que este entorpezca su educación, siendo nocivo para su 

salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

La LEY 1453, 2011 se reforma el código de Procedimiento Penal, el Código de 

Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad en su artículo 93 titulado “Explotación de 

menores de edad” El que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con niños 

directamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años y el menor será 

conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de 

restablecimientos de derechos correspondientes.  

Eliminar la mendicidad, entendida como la acción de mendigar, por parte de 

nuestros niños, es sin lugar a duda uno de los retos más grande para cualquiera que se 

preocupe por el bien común. Deambulan por nuestras calles, menores que desde 

tempranas horas salen a pedir plata a transeúntes y automovilistas, flagelo que se ha 

visto agudizado frente a la situación de desplazamiento y pobreza en el territorio 

colombiano, con respecto a esto nos encontramos que la Ley 1453 de 2011 que en su 

artículo 93 señala pena privativa de la libertad para quien mendigue con menores de 

edad. Esta se aumentará a la mitad, cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Normas que pertenecen 

a la cantidad de leyes y decretos que constituyen la gran entelequia jurídica de este 

país. 

La Corte Constitucional en sentencia C-464/2014 al declarar conforme a la 

Constitución, el artículo 93 de la Ley 1453/2011, consideró que lo que se penaliza es la 

instrumentalización de menores en la mendicidad, en este caso, se le impone un 

castigo a aquel sujeto que acuda al menor deliberadamente con el único fin de obtener 

beneficios, y no a quien debe acompañarse de él por razón de sus carencias, y 

concluye que penalizar al adulto mendigo es tanto como criminalizar la pobreza. 

Por su parte el Artículo 44 de la Constitución Política, se menciona que los 

derechos fundamentales de los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. También, gozarán de los demás derechos 
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consagrados en la carta magna, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia.  

Colombia, en la búsqueda de defender y proteger los derechos y la integridad de 

los menores ha creado desde 2003, estrategias nacionales para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo infantil y salvaguardar al joven trabajados, siendo la última 

implementad en el periodo del 2008 al 2015. Ahí se promovió la acogida de los niños, 

niñas y adolescentes apartados de la explotación, en centros educativos, espacios de 

desarrollo y donde, además, se acercaba a los padres de familia a mejores ofertan 

sociales y económica con el fin de alejar a los menores de edad definitivamente de 

estas problemáticas y que a su vez, se trabaje contra la pobreza extrema que rodea a 

dichas familias.  

Actualmente en Colombia se plantea el proyecto de acuerdo N° 155 de 2020 el 

cual tiene como objetivo crear un sistema integral para la atención de los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad de Bogotá, en situación de trabajo infantil y explotación 

laboral. Además, con esto se quiere reforzar la normativa existente. 

 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio. 

A partir de lo anterior y en función del desarrollo del proyecto, se optará por la 

metodología cualitativa, tomando como técnica de análisis la fenomenología. 

El enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las ideas del 

paradigma interpretativista, desarrollado por las Ciencias Sociales, según el cual, no 

existe una realidad social, única, más bien, variadas realidades construidas desde la 

óptica personal de cada uno de los individuos. Este enfoque requiere que el 

investigador busque y comprenda las motivaciones del grupo estudiado, abandonando 

su óptica personal. Este es un enfoque global y flexible, en donde se establece una 

relación directa entre el observador y el observado, logrando la construcción total del 

fenómeno, desde las diferencias individuales y estructurales básicas.  

Por las consideraciones anteriores, Hernández (2014) sostienen que: Es un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y 

convierten en una serie de representaciones. Es naturalista (porque estudia los 
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fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) 

e interpretativo (…intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen). (p.9). 

Orellana & Sánchez (2007) señalan que la fuerte incursión de la comunicación e 

interacción tecnológica en la sociedad ha provocado profundas y veloces 

transformaciones que afectan a todos los campos de la actividad humana. La 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en el campo 

de la investigación social en general y específicamente en la investigación cualitativa 

supone un potencial temático como metodológico para el estudio de la problemática 

social.  

 El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al 

radicalismo de lo objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis 

de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más 

allá de lo cuantificable. Según Husserl (1998), es un paradigma que pretende explicar 

la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que 

persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; esta 

comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno del 

fenómeno. 

 Barbera e Inciarte (2012) apuntaron que la fenomenología tiene sus orígenes en 

la palabra griega fenomenon que vendría a ser "mostrarse a sí misma, poner en la luz o 

manifestar que puede volverse visible en sí mismo" (p. 201). La fenomenología es una 

corriente filosófica desarrollada por Edmund Husserl en la mitad del siglo XX. Según 

Patton (citado en Latorre, 1996), este enfoque está centrado en cómo los individuos 

comprenden los significados de las experiencias vividas. El enfoque surge como 

contraposición al naturalismo, ya que este había caído en observar al individuo y 

erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. 

 En otras palabras, el método fenomenológico admite explorar en la conciencia 

de la persona, es decir, entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través 

de experiencias, los significados que las rodean y son definidas en la vida psíquica del 

individuo. 
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 En resumen, la fenomenología conduce a encontrar la relación entre la 

objetividad y subjetividad, que se presenta en cada instante de la experiencia humana. 

La trascendencia no se reduce al simple hecho de conocer los relatos u objetos físicos; 

por el contrario, intenta comprender estos relatos desde la perspectiva valorativa, 

normativa y prácticas en general, tal y como lo señaló Rizo- Patrón (2015). 

 

3.2 Población. 

 La población objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación 

son los cerca de 160 niños y niñas entre 5 y 11 años de edad que ejercen la 

mendicidad y que residen en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.  

 El tipo de muestreo que se llevó a cabo fue el muestreo por conveniencia, 

teniendo en cuenta la proximidad de estos niños y niñas con relación a la ubicación 

del investigador, para ello se tomó una muestra de 5 niños y 5 niñas de diferentes 

edades dentro del rango de edad de 5 y 11 años.  

 

3.3 Instrumento de recolección de datos. 

  La entrevista a profundidad 

Se conoce como entrevista a aquella técnica de recolección de información 

basado en un proceso de comunicación que tiene como objetivo principal obtener 

información de manera oral y personalizada de acontecimientos, opiniones de 

personas, estudios y entre otros, de forma general en una entrevista participan mínimo 

dos personas. Una de ellas se desempeña como entrevistadora y la otra como 

entrevistada a partir de esto se genera una interacción entre ambas partes en torno a la 

temática que se esté analizando o estudiando. Cuando en una entrevista hay más de 

una persona entrevistada esta se conoce como entrevista grupal (Folgueiras, 2016). 

 Si se considera la entrevista como una técnica de recolección de información 

esta no se puede considerar como una conversación normal, sino como una 

conversación formal, con una intencionalidad que contiene objetivos implícitos 

englobados en una investigación (Peláez et al., 2013).  

 En el ámbito investigativo se manejan o son más frecuentes las entrevistas no 

estructuradas o en profundidad estas se desarrollan sin un guion previo. Aquí el 
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entrevistador supone no solo obtener respuestas sino también saber que preguntas 

hacer o no hacer y dependiendo como se desarrolle la entrevista la personas 

entrevistadora  deberá hacer uso de los diferentes temas trabajos por lo tanto esta se 

construye a partir de las respuestas del entrevistado además de esto el investigador 

tiene como referencia la información sobre el tema y requiere gran preparación de su 

parte, documentándose con anterioridad sobre todo lo que concierne a los temas que 

se trataran (Folgueiras, 2016). 

 

 3.4 Procedimientos. 

Tabla 1 

Cronograma de trabajo 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INSTRUMENTO RESPONSABLE FECHA 

Reconocer el 
panorama de la 
mendicidad en la 
niñez según las 
teorías 
emergentes en 
los siglos XX y 
XXI. 

 

1.Busqueda de 
referentes. 

2. Construcción del 
Marco Referencial. 

1. Rejilla 
bibliográfica. 

 

Deisy Peñaranda, 
Eneida Méndez y 

María Santana 

 15 de Enero- 4 
de Abril de 
2021. 

Aplicar 
instrumentos de 
recolección de 
datos 

1. Creación y 
diseño del guion o 
documento para la 
recolección de 
información. 

2. Acercamiento a 
la población. 

3. Recolección de 
la información. 

 

1.Consentimiento 
informado. 

2. Formato de 
guion. 

Deisy Peñaranda, 
Eneida Méndez y 

María Santana 

12 de Mayo al 
20 de Mayo de 
2021. 

Analizar las 
experiencias 
sociales 

1. Transcripción. 

2. Codificación. 

1. Tabla de 
codificación. 

Deisy Peñaranda, 
Eneida Méndez y 
María Santana. 

21 de Mayo al 
29 de Mayo de 
2021. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras, (2021). 
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 3.5 Consideraciones éticas 

 

Durante el desarrollo de esta investigación prevalecerá el respeto el respeto a la 

dignidad de los participantes y la protección de su bienestar, tomando como referente al 

artículo 11 de la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud en 

el artículo 5, siguiendo esta misma línea y en concordancia al artículo 8, esta 

investigación a realizar protegerá la privacidad del individuo, salvaguardando sus datos 

e informaciones personales y en ningún momento se utilizarán nombres o datos que 

permitan identificarle. Del mismo modo, según el artículo 9 se especifica que esta 

investigación no representa un riesgo para la seguridad y/o la vida de los participantes, 

ya sea de manera inmediata o tardía a la aplicación del estudio.  

 Así mismo y en concordancia con el artículo 10, las investigadoras del proyecto 

identificaron los tipos de riesgo a los que pueden estar expuestos los participantes y en 

relación con el artículo 11 literal (a), se clasifica como una investigación sin riesgo así: 

Son estudios que emplean técnicas y métodos retrospectivos de investigación 

documental y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: entrevistas, análisis 

bibliográfico y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta 

 Finalmente, es preciso afirmar que la investigación cumple con lo estipulado en 

el código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006, en concordancia con los 

literales 12, 14 y 15 pues va direccionada en las responsabilidades y cumplimiento de 

los derechos de los niños y niñas de Colombia sin causar traumatismo de ningún tipo, 

respetando siempre la autonomía y la libertad de pensamiento, lo que va de la misma 

ley, reconociéndolos como sujetos de derechos, participantes activos de la sociedad  y 

el ejercicio pleno de sus desarrollo; donde se mantendrá una vigilancia permanente del 

proceso y se velara por el bienestar de los participantes, contando con el 

consentimiento informado de los padres o responsables de los niños participantes, lo 

que dará más respaldo a la investigación. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Después de llevar a cabo las entrevistas a profundidad, se procede a realizar 

el análisis de los resultados a fin de orientar la investigación hacia la respuesta de la 

pregunta problema. 

 

 4.1. Análisis de resultados  

 Se realizaron, transcribieron y analizaron 10 entrevistas a profundidad, 

llevadas a cabo a niños de 5 a 11 años del municipio de Valledupar, Cesar, dentro 

de las mencionadas se presentaron 21 códigos agrupados en 4 familias de códigos. 

A continuación, se presentará la tabla de códigos. 

 

Tabla 2. 

Distribución de códigos 

Código Total de códigos Familia de códigos 

Culpa 2 1.Experiencias de 
comprensión y percepción 
de la realidad 
 

Desconocimiento 18 
Silencio 7 

  
Miedo 3  

2. Experiencias emocionales 
en torno a las vivencias 
 

Tristeza 7 
Rabia 7 

Desigualdad 7 
 

Amistad 4 3. Experiencias entre pares 
 
 

Indiferencia 7 
  
   

4. Experiencias de 
incomodidad 
 
 

Nerviosismo 2 
Negación 2 

Confusión 4 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras, (2021). 

 

En ese sentido, se pueden observar los códigos presentes y la cantidad de veces 

que se repitieron durante las entrevistas; de igual manera estos mismos se encuentran 

agrupados por familias a manera de comprender de qué manera se evidencian las 

experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños y niñas de cinco a 
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once años, durante el año 2020, en el municipio de Valledupar, Cesar. A continuación, 

se realizará una descripción de cada familia de códigos en base a las entrevistas a 

profundidad realizadas. 

 

4.1.1 Experiencias de comprensión y percepción de la realidad 

 

 

Ilustración 1. Familia de códigos, “Experiencias de comprensión y percepción de la realidad”. 

 

Dentro del proceso de recolección de información por medio de las entrevistas 

a profundidad se logró observar la familia de códigos: “Experiencias de comprensión y 

percepción de la realidad” el cual deja ver que los niños y niñas que fueron 

entrevistados, tienen poca o nula percepción de lo que en realidad sucede en su 

entorno, esto derivado de las debilidades en la información y en el conocimiento que 

tienen de su propia realidad, la cual los confunde y los lleva a pensar que lo que 

sucede a su alrededor hace parte de una “normalidad”. 

 

Por su parte, el “desconocimiento”, entendido como la falta de información y 

comprensión de la realidad que viven cada día estos menores, notándose en mayor 

medida cuando se les preguntaba acerca del término “mendicidad” la mayoría de 

ellos se limitaba a responder “no se” o por el contrario solo se limitaban a guardar 

“silencio” el cual fue otro de los códigos recurrentes durante las entrevistas para la 

familia mencionada. 

 

Experiencias de 
comprensión y percepción 

de la realidad

Desconocimiento SilencioCulpa
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“no, porque uno no gana sueldo” (Entrevistado 2) y “No sé qué es eso” 

(Entrevistado 4), la primera respuesta es dada por el entrevistado 

cuando se le pregunta: “¿crees que pedir dinero en las calles es una 

forma de trabajo?”  

Acá se puede deducir el desconocimiento que tiene acerca del ejercicio que 

está realizando, al no ver la mendicidad como una forma de trabajo, por otro lado el 

entrevistado 3 frente a la pregunta “¿conoces o entiendes el término mendicidad?, 

sólo se limita a responder que no sabe, esta respuesta fue dada por la mayoría de los 

entrevistados, demostrando una vez más que estos menores desconocen la realidad 

que están enfrentando, a la que están siendo sometidos y aún peor desconociendo 

sus derechos. 

El “silencio”, entendido como una forma de expresar desconocimiento frente a 

lo que se le está preguntando así: 

 

“(Silencio)… hay si me corchó…Pero debe ser como cuando están los 

señores pidiendo plata en la calle ¿no? (Entrevistado7) y Silencio… no 

nada, no sé qué es eso. (Entrevistado 10) 

 

En el código “silencio”, vemos como también se puede interpretar como 

confusión frente a lo que se está preguntando, pues los entrevistados no tienen clara 

la respuesta que van a dar, confirmando de esta manera, que hace falta conocimiento 

de su realidad. 

Finalmente, en esta familia nos encontramos con el código “culpa”, entendida 

como el pensamiento o dictamen que tienen algunos niños frente a su situación de 

mendicidad, pues ellos de cierta manera se sienten “culpables” de cumplir con la 

responsabilidad de ayudar a sus familias en su situación de pobreza, tal como se 

observa cuando afirman: 

“Mi mama se contenta cuando ayudo”, por eso yo debo ayudarla, 

(Entrevistado 4) 
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En esta respuesta, el menor demuestra que de cierto modo se está sintiendo 

culpable o responsable de ayudar a su madre en la responsabilidad de la 

manutención de los miembros del hogar, tarea que debería ser exclusiva de los 

adultos y no tener que exponer a los infantes a los peligros de la calle. 

Aunque en algunos casos se podría afirmar que es totalmente normal que 

niños de tan corta edad desconozcan el termino mendicidad, sus causas y 

consecuencias; también es preciso señalar que es muy importante que ellos perciban 

el contexto de su realidad, pero sobretodo que comprendan la misma y no sean 

sujetos ajenos frente a las carencias, dificultades, precariedades y a la vulneración de 

derechos a la que están siendo sometidos en su diario vivir. 

 

4.1.2 experiencias emocionales en torno a las vivencias 

 

 

Ilustración2. Familia de códigos, “Experiencias emocionales en torno a las vivencias”. 

 

Al realizar la trascripción de las entrevistas se encuentra la familia de códigos 

“Experiencias emocionales en torno a las vivencias”, dicha familia como su nombre lo 

indica, está orientada a descubrir todas aquellas experiencias emocionales que sufren 
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los niños y niñas de cinco a once años, en situación de vulneración a causa de la 

mendicidad infantil en el municipio de Valledupar, Cesar. 

Al respecto, nos encontramos con 3 códigos que se repiten en igual número de 

veces durante las entrevistas, estos son: “tristeza”, “rabia” y “desigualdad” bajo los 

cuales habría que detenerse a analizar cada uno de ellos a fin de comprender por 

qué estos niños tan pequeños están experimentando sentimientos tan negativos 

frente a su realidad. 

El primero de ellos es la “tristeza” entendida como un estado de ánimo 

pesimista frente a la realidad, la insatisfacción y con mucha tendencia al llanto, 

algunas de las frases o expresiones corporales en donde se evidenció este código 

fueron: 

“que eso es muy feo, acá se pasa mucho trabajo en las calles” 

(Entrevistado 7) “me pone triste, porque es feo estar aguantando sol y 

sed”. (Entrevistado 10) 

 

En ambas frases se puede analizar el código de “tristeza”, acompañado de la 

expresión observada en sus rostros cuando realizan estas afirmaciones, son 

expresiones que dan a conocer la realidad que están viviendo estos menores en las 

calles, de su realidad diaria. 

Por otra parte, encontramos en esta familia los códigos “rabia” y desigualdad”, 

ambos con igual número de repeticiones, el primero expresado como ese sentimiento 

de inconformidad, enojo o frustración frente a la situación que están viviendo como lo 

demuestran nuestros entrevistados en frases como: 

“rabia, porque no me gusta estar en la calle, quiero volver a donde 

estaba antes de venirnos para acá” (Entrevistado 1) 

“Porque no tenemos plata para comer, a mí no me gusta esto, yo quiero 

estar en mi casa a donde vivía antes” … (empuña la mano) … 

(Entrevistado 10) 

 



41 
 

En estas respuestas podemos observar como estos niños no están cómodos 

con la situación a la que están siendo sometidos y por lo contrario quieren retornar al 

seno de sus hogares. 

Así mismo, encontramos el código “desigualdad”, comprendida como el 

sentimiento de falta de oportunidades de unos individuos sobre otros, demostrado 

así: 

“pues es lo que yo hago y lo hago porque me toca y si no pido no hay 
para la comida “(Entrevistado 2) 
“que nos toca, la vaina esta dura, usted sabe” (Entrevistado 8). 

En ambas respuestas podemos dar cuenta de la precariedad por la que 

atraviesan estas personas, niños que deben salir a las calles a mendigar para poder 

ayudar a sus familias, ejerciendo la mendicidad como quizás la única opción de 

supervivencia que tienen en el momento, enfrentados también a la indiferencia de 

muchos que pasan y les miran con desprecio. 

Para concluir con el análisis de esta familia de códigos nos encontramos con el 

“miedo” comprendido como ese sentimiento o emoción de un peligro inminente, este 

código se halló 3 veces en el desarrollo de las entrevistas a profundidad. 

“cuando vienen los carros que de pronto nos pueden atropellar” 

(Entrevistado 1) 

“si los carros le dan muy duro y toca estar pilas para que no se lo lleven 

a uno” (Entrevistado 4) 

El “miedo” lo experimentan frente a las situaciones que tienen que enfrentar 

diariamente en las calles, es el temor a que algo malo les pueda suceder, miedo al 

que no deberían estar expuestos. 
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4.1.3 Experiencias entre pares

 

Ilustración3. Familia de códigos, “Experiencias entre pares”. 

En tercer lugar, encontramos la familia de códigos “Experiencias entre pares”, 

entendida como aquellas relaciones que tienen los menores con otros y la 

comprensión que se tiene de la misma; para ser más exacto se incluyen los 

sentimientos o emociones que experimentan con otros niños que se encuentran en su 

misma situación de mendicidad. 

Frente a esta familia de códigos, encontramos dos códigos que son “amistad y 

“indiferencia” y lo más curioso es que por ser niños la mayoría podría pensar que el 

que se encuentra en mayor medida sería la “amistad” pero no es así, el que se 

encuentra mayormente es el código “indiferencia”, 

La “indiferencia” entendida como ese sentimiento de “me da igual”, en otras 

palabras, es el no experimentar ningún sentimiento al ver al otro en una situación 

similar a la que ellos viven o tal vez peor. 

 “pues yo no siento nada” (Entrevistado 6) 
 

Con esta frase, el entrevistado deja mucho que decir, pues no siente nada al 

observar a sus pares haciendo lo mismo que él en las calles, lo que demuestra que 

pueda que por las circunstancias estos niños y niñas se están volviendo “insensibles” 

de cierto modo ante el dolor ajeno. 

Experiencias 
entre pares

IndiferenciaAmistad
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A diferencia de la “indiferencia”, encontramos el código “amistad”, el cual 

demuestra que aún en precarias situaciones se puede ser sensible y crear lazos de 

unión entre los individuos. 

“si señora, tengo varios amiguitos” (Entrevistado 1) 

“si, tengo varios amigos acá en la calle, acá a donde dormimos hay 

varios, en la noche jugamos” (Entrevistado 2) 

Estas dos respuestas nos llevan demostrar que, si es posible crear vínculos de 

amistad aún en las peores situaciones de la vida, estos niños sienten empatía hacia 

otros que no son familia, pero que si comparten un poco de sus vivencias. 

4.1.4 Experiencias de incomodidad 

 

Ilustración 4. Familia de códigos, “Experiencias de incomodidad”. 

Para concluir con las familias de códigos, encontramos “Experiencias de 

incomodidad”, definidas como aquellas experiencias que dejaron entrever los 

entrevistados durante el desarrollo de la misma, dentro de ésta familia, encontramos 

3 códigos la “confusión”, el “nerviosismo” y “la negación”. 

Experiencias 
de 
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Se asignó este nombre a esta familia de códigos porque con estos códigos los 

entrevistados demostraron cierta incomodidad al tener que responder las preguntas 

que se les estaban realizando. 

Primeramente, nos encontramos con el código “Confusión”, relacionado con 

ese lapso en que algunos entrevistados permanecían callados por algunos momentos 

como si no entendiesen muy bien la pregunta o no encontraran las palabras con las 

cuales dar respuesta y luego seguían respondiendo. 

“Es como…(CONFUSIÓN) entre todos ayudamos, pero a veces no 

alcanza” (Entrevistado 1) 

“Pues… (CONFUSIÓN) acá solo a veces llega una gente en las noches 

a darnos comida, pero a veces no alcanza para todos” (entrevistado 7) 

En ambas situaciones, observamos cómo éstas pausas denotan algo de 

“confusión” frente a la respuesta que desean dar, causando cierta sensación de 

incomodidad al no saber exactamente que responder. 

En este mismo análisis se encuentra el código “negación”, el cual frente a la 

pregunta que se estaba realizando ¿Crees que el pedir dinero en las calles es una 

forma de trabajo?, el entrevistado niega que la mendicidad sea una forma de trabajo. 

“no señora, mi mamá dice que eso no es trabajo” (entrevistado 1) 
 

Por la respuesta dada por el menor, observamos que es la madre quien le ha 

enseñado que esta no es una forma de trabajo, desconocemos las causas del porqué 

ella lo hace, pero consideramos no está bien aclarar la realidad y engañar a los niños. 

Para concluir con este análisis nos encontramos con el código “nerviosismo”, el 

cual se encontró dos veces y cabe resaltar que estas veces ocurrieron en la misma 

pregunta ¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han obligado a pedir dinero en las 

calles?, así pues, éste código hace referencia a la sensación de incomodidad o 

intranquilidad que experimentaron estos menores al dar respuesta a esta pregunta. 

“Pues acá los papás de uno le dicen que hay que hacerlo” (se frota las 
manos) y ya sabe, hay que ayudar (Entrevistado 4) 
 

El hecho de que se haya frotado las manos y en la manera que lo hizo, denoto 

el que estaba experimentando sentimientos de nervios frente a la respuesta que 
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estaba dando, y, aunque la respuesta no fue positiva queda en entredicho si este niño 

está siendo o no obligado a mendigar en las calles. 

Por otro lado, nos encontramos con otro menor que también presentó cierto 

nerviosismo al dar respuesta a esta pregunta. 

(mira a la mamá) no señora (Entrevistado 10) 
 

El hecho de que mirara a su madre para responder se puede interpretar como 

que no fue totalmente sincero al dar su respuesta pues se sentía nervioso o 

presionado para responder lo que no fuese a perjudicar o causar molestia a su 

madre. 

4.2 Codificación axial 

La codificación axial servirá como proceso orientador para describir la teoría 

ecológica de Urie Bronfenbrenner, sus categorías teóricas y la relación entre éstos y 

los códigos identificados, por medio de la esfera de las experiencias que corresponde 

al contexto procedente al fenómeno y su desarrollo en el individuo. De esta manera, 

se evidencia en la Ilustración 5, cómo los apartados de ésta teoría se relacionan con 

los diferentes códigos y sus familias; estos a su vez se enlazan con las diferentes 

experiencias que tienen que vivir a diario los sujetos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Esquema teórico de relación Teoría-Códigos. 
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El análisis será individual por cada uno de los contextos que la teoría nos 

presenta, para hacer un recorrido particular para cada una de las 5 categorías teóricas 

y permitir evidenciar su relación con las respuestas de los niños de 5 a 11 años del 

municipio de Valledupar, en base a la experiencia de la mendicidad. 

 4.2.1 Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner: un análisis desde los 

microsistemas 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Relación Códigos - Microsistema. 

A continuación, se realizará la codificación axial, la cual presenta 3 categorías 

teóricas (silencio, confusión y amistad) y la manera en como estas se relacionan con el 

microsistema de los entrevistados. El microsistema, según lo describe Bronfenbrenner 

“patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales 

particulares”. (1987, p. 41)) 

Para entender como los microsistemas, se relacionan directamente con el 

desarrollo de los niños y niñas, es importante retomar los códigos que cada ítem 

concentra y cuál fue su aparición en las entrevistas de los individuos.  

A partir de la anterior definición dada por el autor, la relación entre el 

microsistema y el código silencio se ve reflejado, tal como lo dice el entrevistado 4 al 

responder la pregunta ¿Que sentimiento experimentas al observar otros niños y niñas 

pidiendo dinero en las calles? 

“me da mucho pesar, porque vivir así es difícil, no es que uno quiera (mira 
hacia abajo)” (Entrevistado 4). 
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Podemos analizar cómo el entrevistado se relaciona con su microsistema o 

ambiente más cercano, experimentando sentimientos de pena o dolor hacia otros niños 

y niñas que comparten su igual condición; además, el hecho de que mirara hacia abajo 

luego de la expresión “vivir así es difícil…” da cuenta de que la situación que viven 

estos niños en su entorno les está afectando directamente en sus pensamientos, 

sentimientos y por ende en su desarrollo de manera negativa. 

De igual manera, la categoría teórica microsistemas, se relaciona con el código 

confusión en el entorno de los niños y niñas tal como se contempla cuando se le 

pregunta al entrevistado 8 ¿Qué piensas acerca de la mendicidad? Y este responde 

Jum, ni se (Entrevistado 8) 
 

Con esta respuesta, podemos deducir que los niños y niñas que viven ejerciendo 

la mendicidad, no son totalmente conscientes de su realidad y aunque ésta les afecta 

ellos no tienen claro el porqué. 

Finalmente, el código amistad se relaciona con los microsistemas en la medida 

que el sujeto forma lazos o vínculos interpersonales con sus pares, relaciones de 

amigos que juegan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades sociales, de 

sentimientos de competencia personal. Tal como se evidencia cuando en la entrevista 

se le pregunta a los entrevistados 2 y 8. ¿Has visto otros niños o niñas pidiendo dinero 

en las calles? A lo que ellos responden: 

sí, tengo varios amigos acá en la calle, acá a donde dormimos hay varios, 
en la noche jugamos (Entrevistado 2) 
Sí, yo salgo con dos niños que duermen acá también (Entrevistado 8) 
 

En estas respuestas, podemos analizar cómo pese a las situaciones precarias 

en las que bien estos niños y niñas, la mistad sigue siendo un vínculo afectivo que se 

mantiene aún en las necesidades más extremas, lo cual es muy importante para los 

menores porque les va a permitir desarrollarse emocional y socialmente mediante la 

interacción con otros niños. 

Así pues, vemos como la dinámica relacional de los niños y niñas que ejercen la 

mendicidad en el municipio de Valledupar, presenta el código silencio, entendido como 

una forma de manifestar o reprimir emociones y sentimientos, y por otra parte el código 

confusión, relacionado al no ser ellos conscientes de su propia realidad y por ende de 
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las consecuencias y marcas en su desarrollo que ésta práctica les está dejando en sus 

vidas, afectando directamente a los niños y niñas y sus relaciones interpersonales, que 

se pueden evidenciar en experiencias de percepción de la realidad y experiencias de 

incomodidad; pero también cabe destacar que pese a todas estas dificultades, los 

niños y niñas tiene buenas relaciones de amistad con sus pares, lo cual también es 

muy importante pues les favorece en gran medida en el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales. 

 4.2.2 Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner: un análisis desde los 

mesosistemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Relación Códigos - Mesosistema. 

 

En la anterior ilustración, se evidencia el Mesosistema, como una forma de 

materialización de la experiencia propia del fenómeno de la mendicidad, la cual se 

orienta a experiencias de comprensión y percepción de la realidad y las experiencias 

de incomodidad. 

Al respecto, de ésta categoría teórica, Bronfenbrenner, (1987) menciona que 

existen otros sistemas en los que encontramos el Mesosistema que se refiere a las 

interconexiones entre los diversos microsistemas.  
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Para entender la relación del Mesosistema, es importante retomar los códigos 

que cada ítem concentra y cuál fue su aparición en las entrevistas de los individuos. 

Dicha materialización se enmarca en los códigos negación, culpa y nerviosismo. 

La negación, como lo menciona el entrevistado 1 frente a la pregunta 7. ¿Crees 

que el pedir dinero en las calles es una forma de trabajo? 

 “no señora, mi mamá dice que eso no es trabajo” (Entrevistado 1). 

Al analizar esta respuesta y su relación con la categoría teórica se destaca la 

influencia que tiene la familia en las experiencias de incomodidad y en los 

pensamientos o conceptos que tienen los menores, quienes disfrazan la realidad de 

estos niños y niñas para “manipularlos” de cierta manera para que ellos ejerzan la 

práctica de la mendicidad sin reparos. 

Dentro de esta experiencia de incomodidad también encontramos el código 

nerviosismo tal como lo manifiestan los entrevistados 4 y 10 al contestar la pregunta 

¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han obligado a pedir dinero en las calles? 

Pues acá los papás de uno le dicen que hay que hacerlo (se frota las 
manos) y ya sabe, hay que ayudar (Entrevistado 4) 
(mira a la mamá) no señora (Entrevistado 10) 

 

Una vez más como en el anterior código se observa la influencia que la familia 

tiene sobre los niños y niñas en las experiencias de incomodidad que los menores 

demuestran al contestar la pregunta formulada. La familia debería se competente, 

cuidar y proteger a sus hijos con eficacia, educar y promover la responsabilidad de 

unos por otros; sin embargo, esto no se cumple en la realidad, pues en la experiencia 

de la mendicidad los infantes están experimentando desprotección y violación a sus 

derechos. 

Ahora bien, el código culpa y el Mesosistema se ve reflejado cuando el 

entrevistado 2 dice  

porque yo tengo que ayudar a mi mamá y a mis dos hermanitos 
(Entrevistado 2) 
 

Claramente, se observa la manera en como el Mesosistema influye en las ideas, 

pensamientos, creencias y aptitudes de estos menores, siendo influenciados en su 
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manera de pensar y actuar, pues ellos a tan corta edad se sienten responsables del 

cuidado y protección de sus hermanos y demás familiares, tal vez por las ideas 

absurdas que la sociedad ha creado y que denota mucho cuando muy comúnmente se 

les escucha decir a los niños mayores “es que usted es el hombre de la casa”; ideas 

que afectan directamente en el pensamiento y actuar de estos menores, quienes están 

asumiendo roles en sus familias y en la sociedad que no les corresponden. 

 4.2.3 Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner: un análisis desde los 

Exosistemas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ilustración 8. Relación Códigos - Exosistema. 

En la anterior ilustración, se evidencia el Exosistema, como una forma de 

materialización de la experiencia propia del fenómeno de la mendicidad, la cual se 

orienta a experiencias emocionales en torno a las vivencias que tienen estos menores y 

a las experiencias entre pares e iguales. 

Al respecto, de ésta categoría teórica, Berk (2000) dice “Esta capa define el 

sistema social más grande en el que el niño no funciona directamente. Las estructuras 

de esta capa afectan el desarrollo al interactuar con alguna estructura en su 

microsistema” 

Ahora bien, se analizará la forma en que cada uno de éstos códigos se relaciona 

con la categoría teórica Exosistema, tal como se observa en las respuestas de los 

entrevistados 4 y 1 cuando manifiestan: 
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si los carros le dan muy duro y toca estar pilas para que no se lo lleven a 
uno (Entrevistado 4). 
 
cuando vienen los carros que de pronto nos pueden atropellar 
(Entrevistado 1) 
 

El código Miedo, se relaciona con el Exosistema toda vez que estos niños están 

experimentando diferentes emociones a causa de la influencia que tienen aquellos 

agentes externos como lo son los conductores que pasan a altas velocidades por las 

vías o al arrancar en los semáforos, lugares en donde es muy común ver a niños y 

niñas ejerciendo la mendicidad. 

Por su parte, el código Desigualdad, se evidencia en las respuestas de los 

entrevistados 1 y 2, cuando se les preguntó ¿Porque crees hay tantos niños y niñas 

pidiendo dinero en las calles actualmente? 

 
Porque no hay plata (Entrevistado 1) 
porque la situación está muy difícil, eso haya en Venezuela se puso 
arrecho y mi mamá nos trajo, pero acá esta feo también, no crea 
(Entrevistado 2) 
 

Se puede observar como la situación económica de sus padres y la falta de 

oportunidades laborales afecta directamente a estos menores, quienes deben salir a 

rebuscarse el pan de cada día enfrentándose a la desigualdad y falta de oportunidades. 

Finalizando este análisis de los Exosistemas con el código Indiferencia, tal como 

se observa en las respuestas de los entrevistados 6 y 7 al precisar 

Porque no hay plata, toca pedir (Entrevistado 7) 
pues yo no siento nada (Entrevistado 6) 
 

Así pues, vemos como la indiferencia social, la desigualdad, la falta de 

oportunidades y aún peor la indiferencia por parte de los gobiernos locales está 

afectando a nuestros niños, gobierno que se preocupa más por construir escenarios 

deportivos que por sacar a los niños de las calles y devolverlos a las escuelas, 

negándoles el derecho a la educación, a la protección, al buen desarrollo. 

Estos 3 códigos analizados no son más que la muestra de cómo estos sistemas 

que pensaríamos son más alejados de los niños y niñas y no tendrían por qué 

afectarlos tan directamente, por lo contrario, están interponiéndose en su desarrollo 



52 
 

intelectual, emocional y social, dejando en ellos marcas imborrables y que muy 

precisamente van a repercutir en su futuro desempeño y en sus interacciones como 

seres sociales. 

  

 4.2.4 Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner: un análisis desde los 

Macrosistemas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Relación Códigos - Macrosistema. 

 El cuarto nivel de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, los Macrosistemas, el 

cual está formado por los elementos de la cultura en la que vive el individuo. Este nivel 

influye en cómo pueden expresarse los otros sistemas. 

En relación con esta categoría teórica, se encuentran los códigos 

desconocimiento y tristeza, los cuales hacen relación a las experiencias de 

comprensión y percepción de la realidad y a las experiencias en torno a las vivencias 

de los entrevistados. 

Primeramente, nos encontramos con el código Desconocimiento, lo 

encontramos en la respuesta que el entrevistado 4 da frente a la pregunta ¿qué 

piensas acerca de la mendicidad? A lo que éste responde 

jum (levanta los hombros) no sé nada de eso (Entrevistado 4) 
 

parece una respuesta muy simple, pero que trae consigo desconocimiento frente 

a su realidad social, a sus vivencias, a su percepción de la realidad, demostrando que 

hace falta fomentar valores sociales y culturales, la sociedad se ha dejado convencer 
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que estos problemas son “normales”, convirtiéndolos en su cotidianidad, 

enajenándonos frente a situaciones tan críticas como éstas. 

Por otra parte, encontramos el código tristeza, el cual se destaca en lo 

manifestado por los entrevistados 4 y 10  

es que eso haya en Venezuela se puso muy feo y mire como estamos 
ahora, viviendo hay donde usted nos ve (entrevistado 4) 
me pone triste, porque es feo estar aguantando sol y sed (Entrevistado 
10) 
 

Con estas respuestas, se afirma una vez más que el Macrosistema y su relación 

con los otros sistemas afecta en el desarrollo de estos menores, en su desarrollo 

social, en sus estilos de vida, en sus creencias, pero, sobre todo, en su persona como 

tal, niños que sienten tristeza frente a la situación que se encuentran enfrentando, 

mucho de ellos que han tenido que escapar de su país a causa de un sistema político 

que no piensa en el daño que les hace a sus compatriotas. 

La doble moral y la falta de valores está acabando con nuestra sociedad, 

gobiernos que se jactan presentando propuestas, cifras y resultados que, si nos vamos 

a la realidad que se vive en las calles, en los barrios, es totalmente contrario a lo que 

ellos mencionan en sus discursos, los niños están creciendo desfavorecidos, 

exponiéndose a situaciones que como la mendicidad, los enfrentan a vivencias que no 

tendrían por qué estar teniendo a tan corta edad y más aun desconociendo sus 

realidad social. 

Si analizamos todas las entrevistas, se observa que uno de los códigos que más 

se destaca es el desconocimiento cuando se les pregunta acerca de la mendicidad, la 

cual es su realidad y su diario vivir, denotando con esto, que ellos están siendo sujetos 

activos, pero a su vez ajenos a la realidad en la que están envueltos. Por su parte 

como ciudadanos cada vez estamos siendo más insensibles a esta realidad y 

buscamos solución en culpar a los gobiernos por no frenar la situación, pero con la 

cultura de el “ignorar” o el apoyar estas prácticas al dar una moneda a estos niños, sin 

darnos cuenta que estamos fomentando que se agudice mucho más la situación. 
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 4.2.5 Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner: un análisis desde los 

Cronosistemas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Relación Códigos - Cronosistema. 

En la anterior ilustración, se evidencia el Cronosistema, como una forma de 

materialización de la experiencia propia del fenómeno de la mendicidad, la cual se 

orienta a experiencias emocionales en torno a las vivencias que tienen estos menores 

en su cotidianidad. 

Al respecto, de ésta categoría teórica, el mismo Bronfenbrenner afirma: Los 

nodos del Cronosistema son condiciones de la época en la que se desarrolla la entidad, 

sus características morales, culturales, ideológicas, de desarrollo tecnológico… 

Tal como se evidencia en la respuesta dada por el entrevistado 1 cuando 

manifiesta 

rabia, porque no me gusta estar en la calle, quiero volver a donde estaba 
antes de venirnos para acá (Entrevistado 1) 
 

La relación entre ésta categoría teórica y el código subyace en la situación 

actual que se vive a causa de los problemas a causa de la migración que han tenido 

que sufrir muchos niños, niñas y sus familias por problemas políticos de su país natal 

Venezuela, lo que ha aumentado en gran medida que muchos menores y sus familias 

encuentren la mendicidad como la única forma de llevar el sustento diario a sus 

familias, personas que tenían sus empleos estables, sus viviendas, niños y niñas que 

asistían a sus instituciones escolares, que cambiaron los parques por las calles y los 

cuadernos por una bolsa de dulces para vender o una toalla para limpiar vidrios, todo 
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esto debido a estos tiempos de difícil situación económica y política que se agudizo aún 

más con la emergencia sanitaria por el covid -19. 

 

4.3 Análisis de las experiencias sociales que han generado la mendicidad 

en niños y niñas en edades entre los cinco y once años, años durante el año 

2020, en el municipio de Valledupar. 

Tabla 3  

Análisis de experiencias sociales 

CATEGORÍAS TEÓRICAS EXPERIENCIAS SOCIALES 

Microsistemas - Mesosistemas Experiencias entre pares 
 

Exosistema Experiencias de incomodidad 
 

Macrosistema Experiencias de comprensión y 
percepción de la realidad 
 

Cronosistema Experiencias emocionales en torno a 
las vivencias 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras,(2021). 

A partir del análisis de resultados se logra evidenciar 4 experiencias en torno al 

fenómeno de la mendicidad infantil en niños y niñas de 5 a 11 años durante el año 

2020, en el municipio de Valledupar, a partir de esto se describirá cada experiencia.  

Experiencias entre pares, se presenta principalmente en las prácticas y 

vivencias diarias de estos niños y niñas, y en la forma en como ellos se relacionan con 

su entorno más cercano que son sus familiares y demás menores en igual situación, de 

lo cual se destaca principalmente los sentimientos de desigualdad e indiferencia, 

ocasionado tal vez por las situaciones a las que estos menores se han tenido que 

enfrentar y que están dejando en ellos ciertos sentimientos de indiferencia y hasta de 

rencor por no tener las mismas oportunidades que otros niños. 

Aunque también cabe resaltar, que hay otros niños que aún en estas 

condiciones mantienen lazos de amistad y compañerismo con otros menores; así pues, 

es claro que se debe prestar más atención y buscar soluciones, no sólo a la 

problemática de la mendicidad sino también estudiar y analizar un poco más acerca de 

los sentimientos que estos niños están experimentando, pues de allí se partirá para el 
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desarrollo de la personalidad de estos menores y si ellos están experimentando desde 

su corta edad estas emociones, ¿que podremos esperar de ellos cuando sean 

adultos?, lo cual lleva a señalar la importancia de fomentar espacios en donde estos 

menores puedan expresarse, compartir, crecer y desarrollarse de manera óptima. 

Por su parte, las experiencias de incomodidad señaladas como el malestar que 

causa en estos menores la situación de hambre y miseria que viven sus padres debido 

a la perdida de sus empleos y arraigo de su país de origen, afectándolos directamente 

y terminando por dejar estos menores a merced de las calles. Si bien, los niños fueron 

muy poco expresivos con palabras para responder las entrevistas, sus gestos, sus 

movimientos y todo su lenguaje corporal dejo ver las carencias y necesidades que 

están enfrentando, basta con observar los lugares a donde algunos de ellos tienen que 

dormir, a la intemperie y a la merced del clima. 

Las experiencias de incomodidad, no son más que el sentir de estos menores 

frente a una situación que muchos de ellos no alcanzan a dimensionar en sus 

pequeñas cabecitas y que llevados por las ideas erróneas que sus padres han 

cultivado en ellos, no ven su oficio como verdaderamente lo es una violación a sus 

derechos, más bien lo ven como un “deber o una necesidad”. 

Ahora bien, las experiencias de comprensión y percepción de la realidad, la cual 

se presenta principalmente frente a la necesidad de apoyo por los entes 

gubernamentales y/o asociaciones, grupos o entidades encargadas de la protección y 

el cuidado de los menores, las cuales escasamente se les encuentra en las calles, los 

niños manifestaron que en algunas ocasiones iban algunos entes a llevar comida, pero 

esto no es más que pañitos de agua tibia para una situación que cada día toma más 

fuerza en el municipio de Valledupar. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, uno de los problemas más graves es 

que estos menores no están siendo conscientes de su realidad y por ende no pueden 

describirla, comprenderla y mucho menos intentar buscar ayuda, pues ellos lo ven 

como parte de su “normalidad”, y las familias quienes deberían ser las principales 

protectoras y defensoras de sus derechos, por el contrario los utilizan como fuente de 

generación de ingresos, pues entre más pequeño sea el menor más pesar o lastima va 

a inspirar en las calles lo que para ellos representa mayores ingresos. 
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No es difícil encontrar niños pidiendo comida y que luego se observa a donde 

ellos mismos se la entregan a los adultos, quienes sacan el mayor provecho; pero no 

olvidemos la culpa o responsabilidad que tienen los entes municipales y 

gubernamentales, quienes han dejado estos niños y niñas a la merced del día a día, tal 

vez por falta de sensibilización o por indiferencia ante las necesidades sociales, lo 

cierto es que cada día aumenta más este flagelo, los menores son más explotados y 

sus derechos cada día más vulnerados. 

Finalmente, se encuentran las experiencias emocionales en torno a las 

vivencias, niños y niñas que manifiestan sentir miedo, rabia, tristeza en torno a todo lo 

que han tenido que vivir y continúan experimentando, a causa de las malas decisiones 

de los gobiernos nacionales y de los tiempos tan difíciles que atraviesan los países de 

Colombia y Venezuela, esto sumado a la emergencia sanitaria por el Covid-19, en 

donde si bien el uso de tapabocas es obligatorio, la mayoría de los menores 

entrevistados y sus familias no tenían ningún tipo de elemento de protección personal 

sin contar que muchos de ellos vestían ropas sucias. 

 

CAPITULO 5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

5.1 Discusión 

La transformación y la equidad social siempre debe estar acompañado por 

agentes revolucionarios que concedan estrategias y propuestas de implementación 

sobre las necesidades específicas que se presentan según el contexto histórico 

cultural, sin embargo, esta investigación es un peldaño frente al cambio social en torno 

a la mendicidad infantil y sus efectos negativos sobre el desarrollo de cientos de niños 

y niñas que tienen que vivir en estas situaciones. 

La entrevista a profundidad, permitió un acercamiento a los niños y niñas que 

ejercen la mendicidad en el municipio de Valledupar, para con ello identificar cuáles 

son las principales experiencias que causaron un aumento en la mendicidad infantil 

durante el periodo del año 2020, encontrando que las experiencias de comprensión y 

percepción de la realidad han marcado mucho la vida de estos niños, puesto que ellos 

no están siendo conscientes de  su realidad, viendo la mendicidad como parte de su 
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día a día, de su normalidad, situación que ha generado que cada día más menores se 

sumen a esta práctica, por otro lado está la influencia de sus padres, quienes les hacen 

creer que ellos lo deben hacer porque es importante que ayuden en las obligaciones 

que deberían ser propias de sus padres como cuidadores y proveedores. 

Al respecto, Lewin (1936) fue uno de los pioneros que mantuvo que la conducta 

surge en función del intercambio de la persona con el ambiente, lo cual expresó en la 

ecuación C = F (PA); (C = conducta; F = función; P = persona; A = ambiente). Ahora 

bien, si el ambiente en donde estos niños están creciendo y desarrollándose no les 

está brindando las herramientas y la protección adecuada para desarrollarse, ¿qué 

conducta podemos esperar más delante de parte de estos menores? 

Es muy fácil entrar a juzgar el comportamiento de estos niños y niñas, pero 

también se deberían analizar las experiencias que a diario tienen que pasar estos 

niños, las emociones de rabia, tristeza, dolor, miedo y vergüenza frente a una realidad 

que ellos no eligieron, que les ha tocado asumir porque existe un desinterés o un 

desentendimiento de la situación por parte de sus padres, de la sociedad y del mismo 

gobierno, situación que se agudiza aún más con la realidad por la que atraviesan los 

países de Venezuela y Colombia, miles de migrantes que han llegado a este país sin 

dinero, sin rumbo fijo, que no cuentan con estabilidad laboral, con carencias de 

estudios, entre otros, además a esto se le suma de la emergencia sanitaria por el covid 

19, la cual no solo ha afectado el sector salud, sino la educación, el desempleo, la 

inseguridad; todo éste cúmulo de situaciones que han generado en gran medida  que 

se agudice el fenómeno de la mendicidad infantil en quienes ven esta práctica como 

recurso para la consecución del sustento diario de cientos de familias. 

El Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, presenta una serie de elementos que 

son conceptos familiares en otras disciplinas (ciencias sociales, políticas, de la 

conducta, etc.), la novedad es que contribuye a la atención que se presta a las 

interconexiones ambientales (micro-, meso-, exo-, macrosistema), además de la 

influencia del Cronosistema y el impacto que estas pueden tener sobre la persona y su 

desarrollo psicológico. Las ventajas que nos ofrece esta teoría a nuestra investigación 

son las siguientes: 
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Considerar a los niños y niñas como seres en proceso de desarrollo en el cual 

influyen sus ambientes más cercanos, los cuales también son cambiantes: familia, 

amigos, iglesia, etc., y que estos a su vez se ven influenciados por las relaciones que 

establecen entre ellos y otros contextos más grandes. Tomar en cuenta estas 

consideraciones, será muy importante para entender un poco más los 

comportamientos, pensamientos y sentimientos que estos menores experimentan y que 

están provocadas o influenciadas por sus entornos más inmediatos (micro-, 

mesosistema) o más distantes (exo-, macrosistema) lo cual facilitará perfilar 

intervenciones más adecuadas, no solo centradas en los niños y niñas, sino también en 

todos los contextos que ellos influyen. 

A manera de cierre, cabe resaltar que hubo varios menores a los cuales no se 

les pudo aplicar la entrevista porque no se encontraban sus madres y están estaban 

lejos de a donde ellos estaban, lo cual llama la atención y es mucho más preocupantes 

pues estos niños y niñas son más vulnerables al no tener un adulto a su cuidado. 

De igual modo, esperamos los resultados y el análisis de los mismos sirva para 

futuras investigaciones, pero sobretodo como un llamado de atención para todo aquel 

que pueda leer este documento y detenerse a analizar la gravedad de la situación que 

viven estos menores y sus familias. Muchos han escuchado la frase que dice “los niños 

de hoy, son el futuro del mañana”, pero también se debería recapacitar y analizar si los 

niños de hoy están viviendo en situaciones tan precarias y enfrentándose a estas 

situaciones que nos les permiten crecer y desarrollarse sanamente, ¿Qué se espera 

para el futuro del mañana? 

 

5.2 Conclusiones 

Lo que se logró identificar de acuerdo al análisis de resultados 4 experiencias en torno 

al fenómeno de la mendicidad infantil en niños y niñas de 5 a 11 años durante el año 

2020, en el municipio de Valledupar, a partir de esto se describirá cada experiencia: 

Experiencias entre pares, se presenta principalmente en las prácticas y vivencias 

diarias de estos niños y niñas, y en la forma en como ellos se relacionan con su 

entorno más cercano que son sus familiares y demás menores en igual situación, de lo 

cual se destaca principalmente los sentimientos de desigualdad e indiferencia, 
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ocasionado tal vez por las situaciones a las que estos menores se han tenido que 

enfrentar y que están dejando en ellos ciertos sentimientos de indiferencia y hasta de 

rencor por no tener las mismas oportunidades que otros niños. 

Aunque también cabe resaltar, que hay otros niños que aún en estas condiciones 

mantienen lazos de amistad y compañerismo con otros menores; así pues, es claro que 

se debe prestar más atención y buscar soluciones, no sólo a la problemática de la 

mendicidad sino también estudiar y analizar un poco más acerca de los sentimientos 

que estos niños están experimentando, pues de allí se partirá para el desarrollo de la 

personalidad de estos menores y si ellos están experimentando desde su corta edad 

estas emociones, ¿que podremos esperar de ellos cuando sean adultos?, lo cual lleva 

a señalar la importancia de fomentar espacios en donde estos menores puedan 

expresarse, compartir, crecer y desarrollarse de manera óptima. 

Por su parte, las experiencias de incomodidad señaladas como el malestar que causa 

en estos menores la situación de hambre y miseria que viven sus padres debido a la 

perdida de sus empleos y arraigo de su país de origen, afectándolos directamente y 

terminando por dejar estos menores a merced de las calles. Si bien, los niños fueron 

muy poco expresivos con palabras para responder las entrevistas, sus gestos, sus 

movimientos y todo su lenguaje corporal dejo ver las carencias y necesidades que 

están enfrentando, basta con observar los lugares a donde algunos de ellos tienen que 

dormir, a la intemperie y a la merced del clima. 

Las experiencias de incomodidad, no son más que el sentir de estos menores frente a 

una situación que muchos de ellos no alcanzan a dimensionar de acuerdo a su 

desarrollo cognitivo de acuerdo a su edad y que llevados por las ideas erróneas que 

sus padres han cultivado en ellos, no ven su oficio como verdaderamente lo es una 

violación a sus derechos, más bien lo ven como un “deber o una necesidad”. 

Ahora bien, las experiencias de comprensión y percepción de la realidad, la cual se 

presenta principalmente frente a la necesidad de apoyo por los entes gubernamentales 

y/o asociaciones, grupos o entidades encargadas de la protección y el cuidado de los 

menores, las cuales escasamente se les encuentra en las calles, los niños 

manifestaron que en algunas ocasiones iban algunos entes a llevar comida, pero esto 
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no es más que pañitos de agua tibia para una situación que cada día toma más fuerza 

en el municipio de Valledupar. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, uno de los problemas más graves es que 

estos menores no están siendo conscientes de su realidad y por ende no pueden 

describirla, comprenderla y mucho menos intentar buscar ayuda, pues ellos lo ven 

como parte de su “normalidad”, y las familias quienes deberían ser las principales 

protectoras y defensoras de sus derechos, por el contrario los utilizan como fuente de 

generación de ingresos, pues entre más pequeño sea el menor más pesar o lastima va 

a inspirar en las calles lo que para ellos representa mayores ingresos. 

No es difícil encontrar niños pidiendo comida y que luego se observa a donde ellos 

mismos se la entregan a los adultos, quienes sacan el mayor provecho; pero no 

olvidemos la culpa o responsabilidad que tienen los entes municipales y 

gubernamentales, quienes han dejado estos niños y niñas a la merced del día a día, tal 

vez por falta de sensibilización o por indiferencia ante las necesidades sociales, lo 

cierto es que cada día aumenta más este flagelo, los menores son más explotados y 

sus derechos cada día más vulnerados. 

Finalmente, se encuentran las experiencias emocionales en torno a las vivencias, niños 

y niñas que manifiestan sentir miedo, rabia, tristeza en torno a todo lo que han tenido 

que vivir y continúan experimentando, a causa de las malas decisiones de los 

gobiernos nacionales y de los tiempos tan difíciles que atraviesan los países de 

Colombia y Venezuela, esto sumado a la emergencia sanitaria por el Covid-19, en 

donde si bien el uso de tapabocas es obligatorio, la mayoría de los menores 

entrevistados y sus familias no tenían ningún tipo de elemento de protección personal 

sin contar que muchos de ellos vestían ropas sucias. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Maqueta de investigación 

1. Tema:   

 La Mendicidad en la niñez 

2. Planteamiento del problema 

 El problema de investigación es el aumento de los casos de mendicidad en niños 

y niñas en edades entre los cinco y once años de edad, durante el año 2020 en el 

municipio de Valledupar. 

3. Objetivo general 

 Comprender las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños 

y niñas en edades entre los cinco y once años, años durante el año 2020, en el municipio 

de Valledupar. 

4. Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las experiencias socioemocionales que han generado un aumento 

en la mendicidad infantil en niños y niñas de cinco a once años, durante el año 2020 en 

el municipio de Valledupar? 

5. Objetivos específicos 

 1. Reconocer el panorama de la mendicidad en la niñez, atendiendo a las 

teorías emergentes en los siglos XX Y XXI, para identificar categorías temáticas 

fortaleciendo el interés investigativo. 

2. Categorizar los datos obtenidos, para la construcción de resultados situados en la 

población de niños y niñas de 5 a 11 años que ejercen la mendicidad en el municipio 

de Valledupar. 

3. Analizar las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños y 

niñas en edades entre los cinco y once años, años durante el año 2020, en el 

municipio de Valledupar. 

6. Preguntas sistémicas 

1. ¿Cómo es el panorama de la mendicidad teniendo en cuenta las teorías 

emergentes de los siglos XX y XXI? 

1. ¿Cuáles son las experiencias sociales que han generado la mendicidad en niños y 

niñas en edades entre los cinco y once años, durante el año 2020 en el municipio de 

Valledupar? 

7. Temas 

 Mendicidad 

 Niñez 

 Desarrollo psicosocial de Niños y niñas de 5 a 11 años. 

 Mendicidad en niños y niñas de 5 a 11 años. 

 Valledupar 

8. Teoría: 
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 Teoría ecológica de Bronfenbrenner 

9. Metodología:  

 Cualitativa  

10. Técnica de análisis de datos:  

 Fenomenológica. 

11. Técnica de recolección de datos: 

 Entrevista a profundidad. 
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adecuada revisión bibliográfica de 
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desperdiciar los datos 

descubiertos o explorando en el 
avance en los resultados del 
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Mixto 
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cado 

dentro 
del 
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gma 

interpr
etativo 

Con esta investigación se lograron identificar 
varias conclusiones: que el problema d ea 
mendicidad no es sólo un problema de los 
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la mayoría de las personas que ejercen la 

mendicidad carecen de estudios académicos 
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sean escasas y finalmente que la mendicidad 
vista como negocio se vuelve muy lucrativo 
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VO-
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TATIV
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A partir de las teorías consultadas y en 
consonancia con los hallazgos de la 

investigación, se determina el valor de las TIC 
en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

la evidente influencia que tiene en el 
desarrollo psicosocial. Además, el participar 

en los escenarios virtuales en la etapa infantil, 
requiere que la comunidad educativa se 

capacite de forma continua para orientar la 
educación tecnológica de forma responsable y 

comprometida. 
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Identificar aspectos básicos y 
aportes de especialistas en el 

tema, (Desarrollo psicosocial del 
niño) tales como Piaget; Vygotsky, 
Chomsky entre otros, brindando 
las herramientas necesarias para 
ofrecer una mejor atención a los 

niños del nivel inicial. Se entiende 
entonces por desarrollo 
psicosocial al desarrollo 

cognoscitivo, social y emocional 
del niño pequeño como resultado 
de la interacción continua entre el 

niño que crece y el medio que 
cambia. 

ANALI
SIS 

DOCU
MENT

AL 

·         Mediante el estudio de las teorías 
expuestas en esta investigación se puede 
entender que el desarrollo psicosocial del 

infante está   determinado por una serie de 
factores relacionados en temas sociales, 

biosociales, emocionales, psicoambientales y 
psicológicos etc. Que a su vez van generando 
en el niño un cambio mediante un conjunto de 

etapas que representan los patrones 
universales del desarrollo. 
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Bernal, R. 
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El propósito de este trabajo es 
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socioeconómicas de los hogares y 
de los individuos que determinan 

este proceso en los niños 
menores de 6 años 
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los resultados de este articulo sugieren que en 
el caso colombiano los impactos de esta 

variable son de gran importancia. Asimismo, 
se encuentra una importante relación entre el 

desarrollo psicosocial y las horas que el 
cuidador principal dedica al cuidado del niño. 
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grupos iguales 
en el desarrollo 
psicosocial de 

niños con 
necesidad 
educativas 

especiales. 1-10 

Influencia de 
grupos 

iguales en el 
desarrollo 
psicosocial 

de niños con 
necesidad 
educativas 
especiales.  

Miranda, 
A.  

http://www.revista.
sangregorio.edu.e
c/index.php/REVIS
TASANGREGORI
O/article/view/618/

12-Andrea 

REV
IST
A 

ART
ICU
LO 

Se analiza la influencia de grupos 
de iguales obtenida ante 

relaciones sociales de estudiantes 
con Necesidades Educativas 

Especiales, mediante un estudio 
descriptivo adoptando medidas 

pertinentes para intervenir 
adecuadamente, alcanzando la 

realización de un estudio 
descriptivo de campo y gabinete, 

mediante observaciones y 
encuestas a docentes, con fichas 

de observación a estudiantes 
durante su jornada diaria. 

DESC
RIPTI
VO 

CAMP
O Y 

GABI
NETE 

Basado en resultados de encuestas se 
relaciona el impacto que el grupo de iguales 

produce en su desarrollo psicosocial; 
demostrando que esta conexión se crea entre 

todos los compañeros de aula, quienes 
mantienen un vínculo emocional que permite 
expresarse, así como dar y recibir ayuda aun 

cuando los adultos no comprendemos sus 
necesidades. 
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2
0
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Ordoñez, I. & 
Rojas, L. (2013). 

Desarrollo 
psicosocial de 

un niño en 
familia 

homoparental. 
(trabajo de 

grado) 
Universidad 

Pontificia 
Bolivariana. 

Palmira, 
Colombia.  

Desarrollo 
psicosocial 
de un niño 
en familia 

homoparent
al 

Ordoñez, 
I. & Rojas, 

L.  

https://static.s123-
cdn.com/uploads/
3743669/normal_5
efd2a7849bc1.pdf 

TRA
BAJ
O 

DE 
GRA
DO 

TRA
BAJ
O 

DE 
GRA
DO 

El articulo centra esta 
investigación al realizar un 

paralelo entre que tanto afecta (si 
lo hace), el desarrollo psicosocial 

de un niño dentro de los diferentes 
tipos de familia en los que 

conviven. (constituida por papá- 
papá o mamá- mamá), en 

comparación con un niño dentro 
de una familia nuclear (constituida 

por papá- mamá- hijos) 

CUAN
TITATI

VO 

Los resultados obtenidos en la investigación, 
permiten realizar un acercamiento a los 
objetivos planteados, donde es posible 

observar que la noción de familia presente en 
los discursos de los hijos de padres 

homosexuales en una sociedad donde el 
concepto tiende a asociarse a un tipo de 

familia heterosexual y heteronormativa, no 
suele ser negativa como en ocasiones podría 
pensarse. Las posibilidades que los padres y 
madres homosexuales brindan a sus hijos en 

cuanto a prácticas, creencias, rituales y 
narrativas como una forma de otorgar 

elementos para la construcción de la noción 
de familia son numerosas como el de los 

padres y madres heterosexuales 
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Hauessler, I. 
(2004). 

Desarrollo 
Psicosocial de 
los niños y las 

niñas.  

Desarrollo 
Psicosocial 
de los niños 
y las niñas 

Hauessler,
I 

https://www.politec
nicometro.edu.co/
biblioteca/primerai
nfancia/drrollo%20
psicosocial%20uni

cef.pdf 

UNI
CEF 

LIB
RO 
EN 
LIN
EA 

Promover, reforzar y ampliar sus 
conocimientos y competencias 

para la crianza y desarrollo de los 
niños. Estos contenidos básicos 
pueden ayudar a los padres a 

aprender nuevos conocimientos, a 
revisar sus actitudes y conductas 
frente a la crianza de sus hijos y a 
valorar lo que ellos ya hacen como 

padres, para que sean más 
competentes en la tarea de ser los 
principales agentes educativos en 

el ámbito familiar. 

ANALI
SIS 

DOCU
MENT

AL 

Se sintetiza un cuerpo de conocimientos 
básicos sobre el desarrollo psicosocial del 

niño o niña que puedan estar al alcance de los 
padres, las madres y las familias. Se entiende 

por desarrollo psicosocial el proceso de 
transformaciones que se dan en una 

interacción permanente del niño o niña con su 
ambiente físico y social. 

https://static.s123-cdn.com/uploads/3743669/normal_5efd2a7849bc1.pdf
https://static.s123-cdn.com/uploads/3743669/normal_5efd2a7849bc1.pdf
https://static.s123-cdn.com/uploads/3743669/normal_5efd2a7849bc1.pdf
https://static.s123-cdn.com/uploads/3743669/normal_5efd2a7849bc1.pdf
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Alvarez, L., 
Cano, R., & 
Llanos, D. 

(2011). 
Desarrollo 

Psicosocial de 
niños de 9 a 12 

años que utilizan 
videojuegos.(Vol

).7-11 

Desarrollo 
Psicosocial 
de niños de 
9 a 12 años 
que utilizan 
videojuegos 

Alvarez, 
L., Cano, 

R., & 
Llanos, D.  

http://repebis.upch
.edu.pe/articulos/r

eh/v4n1/a3.pdf 

REV 
ENF
ER
M 

HER
EDI
ANA 

ART
ICU
LO 

Se observa el desarrollo 
psicosocial de niños de 9 a 12 

años que utilizan videojuegos para 
comprender la fuerza de su 

incidencia en su 
crecimiento cognoscitivo, social y 
emocional. investigación que se 
realiza mediante una serie de 

estudios descriptivos y 
transversales, que fueron 

realizados en una institución mixta 
del distrito de independencia en 

lima, Perú.  

DESC
RIPTI
VO Y 
TRAS
VERS

AL 

los resultados del estudio mostraron que los 
niños usan entre 1 o 2 horas a la semana los 
videojuegos, y su desarrollo psicosocial fue 

regular. Aunque no se encontró diferencia por 
el uso de videojuegos por más horas. 
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Bordignon, 
N.(2005).El 
desarrollo 

psicosocial de 
Eric Erikson. El 

diagrama 
epigenético del 
adulto, Vol. 2, 

(2). 50-63 

El desarrollo 
psicosocial 

de Eric 
Erikson 

Bordignon, 
N. 

https://www.redaly
c.org/pdf/695/6952

0210.pdf 

RED
ALY

C 

ART
ICU
LO 

Comprender la teoría del 
desarrollo psicosocial de Erik 

Erikson y el diagrama epigenético 
del adulto. Conociendo así el 

contenido de cada estadio 
psicosocial de acuerdo con los VIII 
estadios del ciclo completo de la 

vida. 

  

Cada estadio psicosocial envuelve una crisis y 
un conflicto centrado en un contenido 
antropológico específico. La crisis es 
considerada una oportunidad para el 

desarrollo del individuo, un momento de 
escogencia, o un momento de regresividad. 
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Romero,D., 
Molina, S., 

Espinosa, J., 
Mori, M. & 
Pasquel, 

A.(2018).Dinámi
ca familiar y 
desarrollo 

psicosocial en 
estudiantes de 

educación 
primaria, 

Vol.(12) 4.  

Dinámica 
familiar y 
desarrollo 
psicosocial 

en 
estudiantes 

de 
educación 
primaria 

Romero,D.
, Molina, 

S., 
Espinosa, 
J., Mori, 

M. & 
Pasquel, A 

https://www.redaly
c.org/jatsRepo/58
60/586062188004/

html/index.html 

RED
ALY

C 

ART
ICU
LO 

Se determina la relación existente 
entre la Dinámica Familiar y el 
Desarrollo Psicosocial de los 

estudiantes de Educación Primaria 
de una Institución Educativa 

Privada de Punto Fijo, ¿Estado 
Falcón? Venezuela. La 

investigación fue descriptiva 
correlacional, con diseño no 

experimental, de campo, 
transeccional. El muestreo fue no 
probabilístico, de tipo intencional, 
conformado por 28 niños de 1er 

grado y 24 niños de 2do grado de 
6 a 8 años cumplidos, sin 

trastornos sensoriales, cognitivos 
o sociales. El desarrollo 

psicosocial fue evaluado a través 
de una guía de observación 

estructurada y la dinámica familiar 
con un cuestionario que evaluó 
vínculos familiares, contactos, 
procesos, pilares y contexto 

familiar.  

DESC
RIPTI

VA 
CORR
ELACI
ONAL 

Al aplicar el índice de correlación de Pearson 
permiten confirmar la hipótesis donde se 

establece que la Dinámica Familiar incide en 
el Desarrollo Psicosocial de los niños, pero de 
manera débil (0.09); es decir, para que se dé 
un desarrollo infantil óptimo debe existir un 

entorno familiar y social que lo favorezca. Se 
concluye que la dinámica familiar en sus 

dimensiones: vínculos familiares, contactos, 
procesos, pilares y contexto familiar sustenta 

el acercamiento de los miembros de la familia, 
estimulando el desarrollo psicosocial mediante 

conductas de interacción y autocontrol en 
determinadas situaciones.Se concluye que la 

dinámica familiar en sus dimensiones: 
vínculos familiares, contactos, procesos, 

pilares y contexto familiar sustenta el 
acercamiento de los miembros de la familia, 

estimulando el desarrollo psicosocial mediante 
conductas de interacción y autocontrol en 

determinadas situaciones. 

http://repebis.upch.edu.pe/articulos/reh/v4n1/a3.pdf
http://repebis.upch.edu.pe/articulos/reh/v4n1/a3.pdf
http://repebis.upch.edu.pe/articulos/reh/v4n1/a3.pdf
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Pardo, M., et 
al. (2019). La 
imagen y la 

narrativa como 
herramientas 

para el abordaje 
psicosocial en 
escenarios de 

violencia. 
Municipios de 

Valledupar 
Cesar. [Curso 

de 
Profundización]. 

Repositorio 
Institucional 

UNAD. 
https://repository
.unad.edu.co/ha
ndle/10596/3054

0. 

La imagen y 
la narrativa 

como 
herramienta

s para el 
abordaje 

psicosocial 
en 

escenarios 
de violencia. 
Municipios 

de 
Valledupar 

Cesar 

Pardo, M., 
Velasquez
, A.,López, 

G.,  
Vasquez, 

L. & 
Palmesan

o, N.  

https://repository.u
nad.edu.co/bitstre
am/handle/10596/
30540/mpardoc.pd
f?sequence=3&isA

llowed=y 

GO
OGL

E 
ACA
DE
MIC
O 

CUR
SO 
DE 

PRO
FUN
DIZ
ACI
ÓN 

Analizar los respectivos relatos de 
los casos de violencia contenidos 
en el diplomado de profundización 
y acompañamiento psicosocial en 

escenarios de violencia de la 
universidad nacional abierta y a 
distancia UNAD, mediante un 

proceso de lectura crítica y 
reflexiva que nos permite 

comprender y abordar los diversos 
relatos los cuales facilitaron las 

herramientas de apoyo necesarias 
para lograr reconocer la temática 

a realizar 

cualita
tivo 

Análisi
s 

Docu
mental 

A través del uso de la metáfora para poder 
explicar las diferentes imágenes plasmadas en 

la actividad, se permite transmitir la realidad 
percibida por la comunidad dado que son sus 

propios habitantes los que transmiten la 
información plasmada. Se realizaron hallazgos 

que nos permiten evidenciar que muchas 
veces, el desarrollo de acontecimientos 

violentos es muy cercano a nuestro lugar de 
residencia, lo que nos permite inferir que la 

violencia se puede desarrollar prácticamente 
en cualquier lugar 

1
4 

2
0
1
8 

Alvear M., 
Sarmiento J., 
Santana  A., 
Guamán R.  
(2018). El 

umbral entre la 
mendicidad y el 
trabajo infantil 
caso, familias 
inmigrantes de 
Quisapincha 
Tungurahua. 

Revista 
electrónica 

Ciencia Digital 
2(1), 269-288. 
Recuperado 

desde: 
http://www.cienci
adigital.org/revis
tascienciadigital
2/index.php/Cien
ciaDigital/article/

view/20/19  

El umbral 
entre la 

mendicidad 
y el trabajo 

infantil, caso 
familias 

inmigrantes 
de 

Quisapincha 
Tungurahua. 

Eulalia 
Alvear, M., 
Sarmiento 
Saavedra, 

J. C., 
Santana 

Torres, A. 
A., & 

Guamán 
Chávez, 

R. E. 

https://cienciadigit
al.org/revistacienci
adigital2/index.php
/CienciaDigital/arti

cle/view/20 

GO
OGL

E 
ACA
DE
MIC
O 

ART
ICU
LO 
DE 

REV
IST
A 

Coloca en el tapete, la discusión 
sobre estas prácticas de 

supervivencia, por un lado, y las 
acciones dirigidas a erradicarlas, 
de manera progresiva, desde las 
diversas instancias del aparato 

estatal, por otro; cuyos resultados, 
no son los esperados. 

observ
ación 
partici
pativa 
reflexi

va 

Luego de realizado el trabajo de investigación 
se concluye que las familias migrantes de 
Quisapincha, optan por la migración por la 

precaria situación económica de su lugar de 
origen y practican la mendicidad como una 
estrategia de sobrevivencia en un medio 

urbano, cuyas dinámicas económicas difieren 
completamente del mundo rural de donde 

provienen. 

http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
http://www.cienciadigital.org/revistascienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/20/19
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Gifre, M., & 
Guitart, M.  
(2012) 
CONSIDERACI
ONES 
EDUCATIVAS 
DE LA 
PERSPECTIVA 
ECOLOGICA 
DE URIE 
BRONFENBRE
NNER. 
Contextos 
educativos. 
Recuperado de 
Consideraciones 
educativas de la 
perspectiva 
ecológica de 
Urie 
Bronferbrenner | 
Gifre Monreal | 
Contextos 
Educativos. 
Revista de 
Educación 
(unirioja.es). 
Recuperado de 
Consideraciones 
educativas de la 
perspectiva 
ecológica de 
Urie 
Bronferbrenner | 
Gifre Monreal | 
Contextos 
Educativos. 
Revista de 
Educación 
(unirioja.es) 

Consideraci
ones 

educativas 
de la 

perspectiva 
ecológica de 

Urie 
Bronferbren

ner 

Gifre, M., 
& Guitart, 

M.   

Consideraciones 
educativas de la 

perspectiva 
ecológica de Urie 
Bronferbrenner | 
Gifre Monreal | 

Contextos 
Educativos. 
Revista de 
Educación 
(unirioja.es) 

Dial
net 

ART
ICU
LO 
DE 

REV
IST
A 

El objetivo de este artículo es 
presentar las bases teóricas y 

algunas aplicaciones 
contemporáneas de la teoría de 

Urie Bronfenbrenner. 

ANALI
SIS 

DOCU
MENT

AL 

Más específicamente, destacamos seis temas 
basados en algunas ideas de Bronfenbrenner: 
1) la relación entre política social y ciencia, 2) 

la creación de contextos de desarrollo 
primarios y secundarios, 3) la implicación 

afectiva, 4) el currículo centrado en el cuidado 
o la atención de las personas, 5) la 

intervención comunitaria, y 6) el 
establecimiento de continuidades entre 

microsistemas (noción de “mesosistema”). 
Finalmente, revisamos algunas aportaciones 

contemporáneas en psicología y ciencias de la 
educación basadas en la perspectiva de 

Bronfenbrenner. 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656
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Pérez, J. (9 de 
marzo de 2020). 
La desigualdad 
del ingreso en 
México. Una 
aproximación 
desde las 
teorías del 
desarrollo. 
Interconectando 
saberes. 
Recuperado de 
https://is.uv.mx/i
ndex.php/IS/artic
le/view/2655 

La 
desigualdad 
del ingreso 
en México. 
Una 
aproximació
n desde las 
teorías del 
desarrollo 
 

Pérez, 
Jose A. 

https://is.uv.mx/ind
ex.php/IS/article/vi
ew/2655 

Univ
ersid
ad 
Vera
cruz
ana 

ART
ICU
LO 
DE 
REV
IST
A 

En el presente trabajo se pretende 
explorar las diferentes posturas 
teóricas respecto a la desigualdad 
del ingreso en los últimos 80 años, 
a fin de identificar las posturas 
desde las cuales abordamos el 
problema, así como sus 
determinantes y consecuencias. 
De tal manera, constituye un 
esfuerzo por recopilar y analizar 
las aportaciones de las teorías del 
desarrollo con relación a la 
desigualdad económica. 
 

Investi
gación 
de 
análisi
s 

Generar nuevas “teorías del desarrollo” resulta 
indispensable desde nuestra realidad y 
pareciera ser al menos el primer paso para 
reducir la desigualdad. 
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Suárez Gulloso, 
I. T. y Homez 
Álvarez, O. L. 
(2017). 
Contribuciones 
de la teoría 
bioecológica de 
Urie 
Bronfenbrenner 
sobre los 
contextos de 
crianza (Tesis de 
pregrado). 
Recuperado de: 
http://repository.
ucc.edu.co/hand
le/ucc/6856 

Contribucion
es de la 
teoría 
bioecológica 
de Urie 
Bronfenbren
ner sobre los 
contextos de 
crianza 

Suárez 
Gulloso, I. 
T. y 
Homez 
Álvarez, 
O. L. 

http://repository.uc
c.edu.co/handle/u
cc/6856 

GO
OGL
E 
ACA
DE
MIC
O 

TES
IS 
DE 
PRE
GRA
DO 

Describir por medio de diferentes 
referencias literarias cuales han 
sido los aportes que la teoría de 
Bronfenbrenner ha realizado sobre 
el contexto de crianza. 

Análisi
s 
Docu
mental 

Como resultado de esta investigación, se 
puede concluir que en el ámbito social esta 
teoría ha tenido gran importancia, ya que define 
a la familia como institución social y cultural y 
se delegan funciones como es la de impartir 
normas, autoridad, generar empatía, 
establecer lazos afectivos duraderos, entre 
otros. 
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Moncayo Ruiz, 
J. C., & Vega 
Arteaga, M. C. 
(2012, julio). 
ANÁLISIS DE 
LA NECESIDAD 
DE 
REINSERTAR A 
LOS 
MENDIGOS A 
LA SOCIEDAD 
GUAYAQUILEÑ
A CON LA 
PROPUESTA 
DE LA 
CREACIÓN DE 
UN PLAN 
COMUNICACIO
NAL. 
http://repositorio.
ug.edu.ec/bitstre
am/redug/2504/
1/PROYECTO%
20GRADO%20
MENDICIDAD.p
df 

Analisis de 
la necesidad 
de reinsertar 
a los 
mendigos a 
la sociedad 
Guayaquileñ
a con la 
propuesta 
de la 
creacion de 
un plan 
comunal. 

Jean 
Carlos 
Moncayo 
Ruiz 
Marcelo 
David 
Vega 
Arteag 

. 
http://repositorio.u
g.edu.ec/bitstream
/redug/2504/1/PR
OYECTO%20GRA
DO%20MENDICI
DAD.pdf 

GO
OGL
E 
ACA
DE
MIC
O 

PRO
YEC
TO 
DE 
GRA
DO 

Analizar la necesidad de reinsertar 
a los mendigos a la sociedad 
guayaquileña con la propuesta de 
la creación de un plan 
comunicacional. 

Explic
ativa y 
descri
ptiva 
transv
ersal 

Luego de desarrollar este trabajo de 
investigación se pudo concluir que          La 
indigencia es un problema social que vive el 
país. y que las grandes diferencias 
económicas, culturales y sociales de la 
población ecuatoriana generan el alto grado de 
mendicidad que existe en la ciudad. sumado a 
la falta de atención de las entidades 
gubernamentales, han aumentado los niveles 
de mendicidad en   Guayaquil, siendo este un 
problemas que se presenta  desde la edad 
temprana hasta más de 60 años de edad 
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DE
MIC
O 
 

TRA
BAJ
O 
DE 
GRA
DO 
 

se analizarán las causas del delito 
de trata de personas en la 
modalidad de mendicidad ajena en 
la comuna 1 (uno) del municipio de 
Girardot para el año 2016, por 
medio de la aplicación de 
encuestas y entrevistas a un grupo 
de 15 personas que han sido 
observadas en repetidas 
ocasiones y en diferentes 
locaciones pidiendo dinero, se 
examinan los principales motivos 
por los que este delito se genera y 
como esto ha afectado a las 
personas que lo padecen. 
 

Cuanti
tativa 
y 
cualita
tiva 
 

La trata de personas en sus diferentes 
modalidades ha estado presente a lo largo de 
la historia de la humanidad, generalmente está 
asociada a la explotación sexual de mujeres y 
niñas, lo que las hace estar en riesgo de 
vulneralidad, que en Colombia existe una gran 
desigualdad social tan marcada que  a la hora 
de obtener ingresos representa un factor de 
riesgo frente a la trata de personas, los afanes 
de suplir las necesidades básicas insatisfechas 
representan una oportunidad para los tratantes 
a la hora de conseguir sus víctimas. 
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Anexo 3.  Consentimiento informado 

 

Investigadores: María José Santana Toscano, Eneida del Socorro Méndez Castro y 

Deisy Carolina Peñaranda Hernández. 

Usted ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación (como tutor del menor 

de edad ____________________________________ con T.I. ___________) “La 

mendicidad en la niñez”, la presente investigación hace parte de un proyecto de 

investigación vinculado a la Corporación Universitaria Iberoamericana, con sede en 

Bogotá, D.C. como ejercicio de investigación para optar al título de especialista en 

Desarrollo Integral de la Infancia y adolescencia. Para su desarrollo, se emplearán una 

entrevista a profundidad: Reconociendo la mendicidad infantil. 

 

Usted fue seleccionado como posible participante porque nosotros consideramos su 

experiencia relevante para los fines de este estudio. Lo invitamos a leer este documento 

y es libre de hacer las preguntas necesarias antes de hacer parte de esta investigación. 

Si usted consiente participar, le facilitaremos los documentos con una serie de preguntas, 

las cuales pedimos que responda en su totalidad y con su consentimiento estos 

documentos serán utilizados para los objetivos del estudio. El tiempo estimado para 

responder será de 20 minutos.  

   

Su participación es voluntaria y tiene el derecho de revisar lo que contesto. La decisión 

de participar o no, es completamente voluntaria y no afectaría de ninguna manera sus 

relaciones laborales, personales y sociales. Si usted decide participar, es libre de no 

responder cualquiera de las preguntas o de suspender en cualquier momento sin futuras 

afectaciones.  

 

Los documentos contestados serán confidenciales y privados. En el caso de que los 

resultados de la investigación sean publicados, no se incluirá ninguna información que 

pueda identificarlo.  

Acuerdo del participante:  

 
He leído la información proporcionada previamente. Voluntariamente acepto participar 
en esta investigación. En constancia, firmo este documento de Consentimiento 
informado,  
   
 
Nombre _________ Firma  _________ 
 
Cédula de Ciudadanía #:                              de: 
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 Anexo 4. Prototipo construcción del guion 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

OBJETIVO GENERAL: COMPRENDER LAS EXPERIENCIAS SOCIALES QUE HAN 
GENERADO LA MENDICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE LOS CINCO Y ONCE 
AÑOS, AÑOS DURANTE EL AÑO 2020, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DESDE UNA 
APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER. 

POBLACIÓN: 10 NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 
 

TEMAS 
(CATEGORIAS) 

SUBTEMAS 
(SUBCATEGORIA

S) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS ( ENTREVISTA A 
PROFUNDIDAD) 

 
 
EXPERIENCIAS 

VIVENCIAS 1. ¿HAS VISTO OTROS NIÑOS O NIÑAS PIDIENDO 
DINERO EN LAS CALLES?  

SENTIMIENTOS 2.¿QUE SENTIMIENTO EXPERIMENTAS AL 
OBSERVAR OTROS NIÑOS, NIÑAS PIDIENDO 

DINERO EN LAS CALLES? 

PENSAMIENTOS 3.¿QUÉ PIENSAS ACERCA DE LA MENDICIDAD? 

 
 
 
 
 
 

MENDICIDAD 
 

CONOCIMIENTO 4. ¿CONOCES O ENTIENDES E TÉRMINO 
MENDICIDAD? 

ACTUALIDAD 5. ¿PORQUE CREES HAY TANTOS NIÑOS Y NIÑAS 
PIDIENDO DINERO EN LAS CALLES  

ACTUALMENTE? 

VIDA FAMILIAR 6. ¿QUÉ  OPINA  TU FAMILIA ACERCA DE QUE TU 
PIDAS DINERO EN LAS CALLES? 

PARADIGMAS O 
CREENCIAS 

7. ¿CREES QUE EL PEDIR DINERO EN LAS CALLES 
ES UNA FORMA DE TRABAJO? 

 
 

NIÑOS, NIÑAS 
DE  5 A 9 AÑOS 

 
NIÑOS, NIÑAS DE 

5 A 9 AÑOS 
 
 

 
8.¿TÚ O ALGÚN NIÑO O NIÑA QUE CONOZCAS LO 
HAN OBLIGADO A PEDIR DINERO EN LAS CALLES? 

RED DE APOYO 
SOCIECONOMICO 

9. ¿EL DINERO QUE RECAUDAS DIARIAMENTE ES 
SUFICIENTE PARA LOS GASTOS EN TU CASA? 

 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD 

        
ETAPA DE  

DESARROLLO 

10.¿SI TUVIESES LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR 
Y DE QUEDARTE EN CASA LO HARÍAS? 

 
ENTORNO 

11.¿HAS RECIBIDO ALGUNA AYUDA POR PARTE 
DEL GOBIERNO O ALGUNA ENTIDAD PARA NO 
SEGUIR PIDIENDO MONEDAS EN LAS CALLES? 

                    
EXPERIENCIAS 

13. ¿CONOCES EL CASO DE ALGÚN NIÑO O NIÑA 
QUE HAYA ESTADO EN PELIGRO POR ESTAR 

PIDIENDO DINERO EN LAS CALLES? 
 

MOTIVOS/CAUSA
S 
 

14. ¿PORQUÉS ESTAS PIDIENDO DINERO EN LAS 
CALLE? 

RESPONSABLES 
DE VELAR POR 

LA PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 

15. ¿TIENES CONOCIMIENTO DE QUE HAY 
ENTIDADES QUE DEBEN EVITAR QUE NIÑOS Y 

NIÑAS ESTÉN EN LAS CALLES PIDIENDO DINERO 
EN LAS CALLES? 
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 Anexo 5. Instrumento de recolección (formato en blanco) 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD:  

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO #) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  

 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

 
 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad?  

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad?  
 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

 
 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? 

 
 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? 

 
 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? 

 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? 

 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

 
 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

 
 

 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle?  

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
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 Anexo 6. Transcripción y codificación de los datos recolectados 

 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 7 años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 1) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  

Si señora, tengo varios 
amiguitos (amistad) 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Rabia, porque no me gusta estar 
en la calle, quiero volver a donde 
estaba antes de venirnos para 
acá (rabia) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? No señora (desconocimiento) 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

No se (desconocimiento) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque no hay plata 
(desigualdad) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Ellos me dicen que todos 
debemos ayudar  

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? 

No señora, mi mamá dice que 
eso no es trabajo(negación) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? No señora 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? 

Es como… (confusión)entre 
todos ayudamos pero a veces no 
alcanza 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? 

Sí, yo quiero volver a estudiar y 
volver a mi país (tristeza) 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

No, que va acá nadie 
ayuda(negación) 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

Cuando vienen los carros que de 
pronto nos pueden atropellar 
(miedo) 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? Porque necesitamos plata para 
comer (desigualdad) 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? No señora (desconocimiento) 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 11 Años 

ENTREVISTADOR  Sujeto (entrevistado 2) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  

Sí, tengo varios amigos acá en 
la calle, acá a donde dormimos 
hay varios, en la noche jugamos 
(amistad) 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Pues, que todos lo hacemos 
porque necesitamos ayudar a la 
familia (desigualdad) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Más o menos, es como cuando 
uno sale a la calle a pedir, que 
le dicen que uno es un 
mendigo(agacha la cabeza), 
pero la gente no sabe porque lo 
hace uno.(tristeza) 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? Pues es lo que yo hago y lo 
hago porque me toca y si no 
pido no hay para la comida 
(desigualdad) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque la situación está muy 
difícil, eso haya en Venezuela 
se puso arrecho y mi mamá nos 
trajo, pero acá esta feo también, 
no crea. (desigualdad) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Yo solo vivo con mi mamá y mis 
hermanos y pues ella me dice 
que toca porque yo soy el 
mayor 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? 

No, porque uno no gana sueldo 
(desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? 

No nada, uno lo hace porque 
toca ayudarnos entre todos 
(amistad) 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? 

Eso alcanza para comer y pues 
dormimos hay en las 
colchonetas (tristeza) 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? 

La verdad no me gusta el 
estudio (indiferencia) 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

A veces llegan unos señores y 
nos traen comida  

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

No que yo sepa, acá entre todos 
nos cuidamos, aunque no falta 
el que llega amontársela a uno y 
yo no me dejo (rabia) 
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13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? Porque yo tengo que ayudar a 
mi mamá y a mis dos 
hermanitos (culpa) 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 

Sí, pero eso no sirven para 
nada (rabia) 

 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 5 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 3) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Si  

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? Silencio 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Silencio 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

No se (desconocimiento) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque no hay comida 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? Silencio 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No se (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? No 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? No 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Ir al colegio 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

La vecina nos da comida  a 
veces 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 No 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? 
Porque tengo hambre 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 No  (desconocimiento) 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 8 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 4) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Si. A muchos nos toca  

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Me da mucho pesar, porque 
vivir así es difícil, no es que uno 
quiera(mira hacia abajo)... 
(silencio) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? No sé qué es eso 
(desconocimiento) 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? Jum (levanta los hombros)nose 
nada de eso (desconocimiento) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Es que eso haya en Venezuela 
se puso muy feo y mire como 
estamos ahora, viviendo hay 
donde usted nos ve (tristeza) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Mi mama se contenta cuando 
ayudo (culpa) 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No creo (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? 

Pues acá los papás de uno le 
dicen que hay que hacerlo(se 
frota las manos) y ya sabe, hay 
que ayudar (nerviosismo) 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? 

A veces si, a veces es poquito, 
la gente ya no ayuda como 
antes  (indiferencia) 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? 

Estudiar haya nos daban 
comida  

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles?  Si pero una sola vez 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

Si los carros le dan muy duro y 
toca estar pilas para que no se 
lo lleven a uno (miedo) 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? Porque no hay comida y mi 
mamá dice que todo toca 
ganárselo, que a uno no le 
regalan nada.  (indiferencia) 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 

Creo que el bienestar allá llevan 
a los que cogen  
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 9 años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 5) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  

Si señora. Aunque ya unos se 
han ido,, ya quedamos menos 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

A veces rabia ya hay muchos 
(rabia) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Uuff no se 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

(Silencio) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? Porque no hay plata para comer 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? Que es malo 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? No 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? 

No el arroz es caro 
(desigualdad) 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Estudiar 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? Si en la fundación 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 Si 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? Porque  quiero, me gusta tener 
mi platica 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 No  
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 6 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 6) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Si 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Pues yo no siento nada 
(indiferencia) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? (Silencio) 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

(Silencio) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque somos pobres (rabia) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Mi mama no dice na 
(indiferencia) 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? No 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? Dan poquitico 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Estudiar 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

Aveces la seño me da comia 
pero ya no viene al colegio 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

Si aveces los viciosos se los 
quieren robar 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? 
Porque no hay pa comer 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 No (desconocimiento) 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 11 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 7) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Aveces 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? Na (indiferencia) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Silencio… hay si me corchó.. 
(pausa) pero debe ser como 
cuando estan los señores 
pidiendo  

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? Que eso es muy feo, aca se 
pasa mucho trabajo en las 
calles (tristeza) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque mas va a ser, porque no 
hay plata toca rebuscarsela 
(rabia) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Ellos me dicen que tengo que 
trabajar 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? Si 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? Si pa la comia 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? Nombe, eso es una chichigua 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Ir al colegio alla hay columpio 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

Si en el colegio me daban  la 
comida antes 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 

 Si, y aveces da miedo y pereza, 
yo quisiera quedarm durmiendo 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? Porque no hay plata, toca pedir 
(indiferencia) 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 

Pues… (confusión) aca solo 
aveces llega una gente en las 
noches a darnos comida, pero 
aveces no alcanza para todos 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 9 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 8) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  

Si, yo salgo con dos niños que 
duermen aca también (amistad) 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Que nos toca, la vaina esta 
dura, usted sabe (desigualdad) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? No se (desconocimiento) 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

Jum (confusión) ni se  

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque los papás no tienen 
trabajo y toca rebuscar la comia 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Que  pida bastante a los carros 
de los ricos, pero esa gente 
aveces no tira nada  

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? 

 Si aveces unos dicen que les 
toca 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? Aveces si cuando me va bien  

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Ir al colegio para jugar  

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? Si la señora sara 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 No señora 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? 
Porque  no hay plata 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 No (desconocimiento) 

 

 

 

 



90 
 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 10 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 9) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Si 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Agacha la mirada y solloza 
(tristeza) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Expliqueme y yo le digo(pausa) 
aaa ya, eso es lo que yo hago 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

No se (desconocimiento) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque los padres no tienen 
plata para sostenerlos 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? No dice nada 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No (desconocimiento) 

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? Si 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? No 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? Estudiar 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

Si la señora maria da 
bienestarita y pan 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 Si  

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? 
Si 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 Si la fundacion 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD “LA MENDICIDAD EN LA NIÑEZ” 

 

EDAD: 9 Años 

ENTREVISTADOR  SUJETO (ENTREVISTADO 10) 

1. ¿has visto otros niños o niñas pidiendo dinero en 
las calles?  Si 

2.¿qué sentimientos experimentas al observar otros 
niños, niñas pidiendo dinero en las calles? 

Me pone triste, porque es feo 
estar aguantando sol y sed.  
(tristeza) 

3.¿qué piensas acerca de la mendicidad? Silencio… no nada, no se que 
es eso. 

4. ¿conoces o entiendes e término mendicidad? 

No se (desconocimiento) 

5. ¿porque crees hay tantos niños y niñas pidiendo 
dinero en las calles  actualmente? 

Porque no tenemos plata ´para 
comer, a mi no me gusta esto, 
yo quiero estar en mi casa a 
donde vivia antes… (empuña la 
mano)…(rabia) 

6. ¿qué  opina  tu familia acerca de que tu pidas 
dinero en las calles? 

Dice que tengo que pedir para 
comer 

7. ¿crees que el pedir dinero en las calles es una 
forma de trabajo? No  

 
8.¿Tú o algún niño o niña que conozcas lo han 
obligado a pedir dinero en las calles? 

(Mira a la mamá) no señora 
(nerviosismo) 

9. ¿el dinero que recaudas diariamente es suficiente 
para los gastos en tu casa? No mucho 

10.¿si tuvieses la oportunidad de estudiar y de 
quedarte en casa lo harías? 

Dice que tengo que pedir para 
comer 

11.¿has recibido alguna ayuda por parte del gobierno 
o alguna entidad para no seguir pidiendo monedas en 
las calles? 

Cuando estudiaba la seño me 
trai arroz manteca y huevo 

12. ¿conoces el caso de algún niño o niña que haya 
estado en peligro por estar pidiendo dinero en las 
calles? 
 Si aveces nos corretean (miedo) 

13. ¿porqués estas pidiendo dinero en las calle? 
Porque no tenemos na pa come 

14. ¿tienes conocimiento de que hay entidades que 
deben evitar que niños y niñas estén en las calles 
pidiendo dinero en las calles? 
 No (desconocimiento) 
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 Anexo 7. RAI (Resumen Analítico de Investigación) 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de Grado 

Acceso al documento 
Corporación Universitaria Iberoamericana. Facultad de Ciencias 

Humanas y  Sociales 

Título del documento 

EL AUMENTO DE LOS CASOS DE MENDICIDAD EN 

NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE LOS CINCO Y ONCE 

AÑOS, DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR. 

Autores Peñaranda Deisy, Méndez Eneida & Santana María. 

Asesor Lina Paola Andrade Acevedo 

Palabras Claves 
Mendicidad, Desarrollo infantil, Valledupar, Aumento, 

Experiencias sociales, Comprender, Panorama, Teoría ecológica. 

 

2. Descripción 

Durante el año 2020 se notó un incremento de niños y niñas en edades entre 5 y 11 años 

ejerciendo la mendicidad en el municipio de Valledupar, situación que es alarmante ya que estos 

niños están siendo expuestos a muchos peligros, para algunos de ellos representa un oficio, para 

otros una forma de sobrevivir ante la difícil situación económica en la que se encuentran. Frente 

a éste panorama, el objetivo de esta investigación se centra en comprender las experiencias 

sociales que han generado la mendicidad en niños y niñas en edades entre los cinco y once años, 

años durante el año 2020, en el municipio de Valledupar; desde el interés propio de esta 

investigación se busca profundizar sobre la teoría ecológica del desarrollo humano de 

Bronfenbrenner. A partir de lo anterior se define esta teoría como aquella que trata de explicar 

el cómo el entorno en el que el ser humano crece y se desarrolla afecta todos los aspectos de su 

vida, dicho de otra manera; su forma de pensar, sus acciones, gustos, sentimientos y sus 

preferencias están determinadas por diversos factores sociales. El tipo de estudio implementado 

es metodología cualitativa, tomando como técnica de análisis la fenomenología. 
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3. Fuentes 

  

Se encuentran 19 referencias distribuidas así, 6 Artículos de revista, 4 artículos de Red 

ALYC, 1 articulo LNET, 2 artículos de universidad, 1 libro en línea, 1 curso de profundidad, 4 

Trabajos de grado. 

 

4. Contenidos 

Para nadie es un secreto la crisis que vivimos por la emergencia sanitaria, además de la grave 

situación de migración de ciudadanos venezolanos, contexto que aceleró e incrementó el 

AUMENTO DE LOS CASOS DE MENDICIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE 

LOS CINCO Y ONCE AÑOS DE EDAD, DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR. 

Existen experiencias que dejan entrever el impacto que dejan estas mismas en el desarrollo de los 

individuos, así pues, encontramos la mendicidad como una de esas experiencias que marcan la vida 

de los niños y niñas afectando de manera directa su buen desarrollo; por lo anterior, la siguiente 

investigación se orienta a comprender las experiencias sociales que han generado la mendicidad en 

niños y niñas de cinco a once años de edad en el municipio de Valledupar. 

Para ello se optó por seguir el análisis desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner, desde un 

análisis cualitativo, fenomenológico y como herramienta de recolección de datos se optó por la 

realización de 10 entrevistas a profundidad dirigidas a los menores de 5 a 11 años que viven en esta 

realidad social de la mendicidad. Como resultado se identificó la manera en cómo los diferentes 

entornos están afectando a estos menores, cada uno desde diferentes aspectos están generando 

secuelas tal vez irreparables para los menores quienes tienen que vivir en las calles bajo los peligros 

que esta tiene. Ante este apoyo de la teoría del autor nos permite evidenciar como repercute cada 

uno de los sistemas donde se desarrolla el niño o las niñas y este caso como los niños y niñas que 

viven en el ejercicio de la mendicidad impacta y repercute en el desarrollo óptimo de sus vidas a 

nivel psíquico, emocional  

Por lo anterior, con esta investigación y los resultados arrojados, se espera que no se quede en papel 

como una investigación más, sino que sea un llamado a la atención de los entes encargados de 
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proteger, cuidar y defender los derechos de los niños y niñas, para que se apersonen de la situación 

de los niños de hoy, quienes serán los hombres del mañana.  

 

5. Metodología 

Se optará por la metodología cualitativa, tomando como técnica de análisis de datos la 

fenomenología y como técnica de recolección de datos la entrevista a profundidad. 

El enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las ideas del paradigma interpretativita, 

desarrollado por las Ciencias Sociales, según el cual, no existe una realidad social, única, más bien, 

variadas realidades construidas desde la óptica personal de cada uno de los individuos. Este enfoque 

requiere que el investigador busque y comprenda las motivaciones del grupo estudiado, 

abandonando su óptica personal. Este es un enfoque global y flexible, en donde se establece una 

relación directa entre el observador y el observado, logrando la construcción total del fenómeno, 

desde las diferencias individuales y estructurales básicas.  

Por las consideraciones anteriores, Hernández (2014) sostienen que: Es un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o 

ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (…intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen). (p.9). 

Orellana & Sánchez (2007) señalan que la fuerte incursión de la comunicación e interacción 

tecnológica en la sociedad ha provocado profundas y veloces transformaciones que afectan a todos 

los campos de la actividad humana. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, en el campo de la investigación social en general y específicamente en la 

investigación cualitativa supone un potencial temático como metodológico para el estudio de la 

problemática social.  

El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo de lo 

objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde 

la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida 

humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Según Husserl (1998), es un 

paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los 
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fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; 

esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno. 

Barbera e Inciarte (2012) apuntaron que la fenomenología tiene sus orígenes en la palabra griega 

fenomenon que vendría a ser "mostrarse a sí misma, poner en la luz o manifestar que puede volverse 

visible en sí mismo" (p. 201). La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por 

Edmund Husserl en la mitad del siglo XX. Según Patton (citado en Latorre, 1996), este enfoque 

está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. El 

enfoque surge como contraposición al naturalismo, ya que este había caído en observar al individuo 

y erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. 

En otras palabras, el método fenomenológico admite explorar en la conciencia de la persona, es decir, 

entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de experiencias, los significados que las 

rodean y son definidas en la vida psíquica del individuo. 

En resumen, la fenomenología conduce a encontrar la relación entre la objetividad y subjetividad, 

que se presenta en cada instante de la experiencia humana. La trascendencia no se reduce al simple 

hecho de conocer los relatos u objetos físicos; por el contrario, intenta comprender estos relatos 

desde la perspectiva valorativa, normativa y prácticas en general, tal y como lo señaló Rizo- Patrón 

(2015) 

Recordemos que se conoce como entrevista a aquella técnica de recolección de información basado 

en un proceso de comunicación que tiene como objetivo principal obtener información de manera 

oral y personalizada de acontecimientos, opiniones de personas, estudios y entre otros, de forma 

general en una entrevista participan mínimo dos personas. Una de ellas se desempeña como 

entrevistadora y la otra como entrevistada a partir de esto se genera una interacción entre ambas 

partes en torno a la temática que se esté analizando o estudiando. Cuando en una entrevista hay 

más de una persona entrevistada esta se conoce como entrevista grupal (Folgueiras, 2016). 

 

6. Conclusiones 

Finalmente, lo que se logró identificar de acuerdo al análisis de resultados 4 experiencias en torno 

al fenómeno de la mendicidad infantil en niños y niñas de 5 a 11 años durante el año 2020, en el 

municipio de Valledupar, a partir de esto se describirá cada experiencia: 
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Experiencias entre pares, se presenta principalmente en las prácticas y vivencias diarias de estos 

niños y niñas, y en la forma en como ellos se relacionan con su entorno más cercano que son sus 

familiares y demás menores en igual situación, de lo cual se destaca principalmente los sentimientos 

de desigualdad e indiferencia, ocasionado tal vez por las situaciones a las que estos menores se han 

tenido que enfrentar y que están dejando en ellos ciertos sentimientos de indiferencia y hasta de 

rencor por no tener las mismas oportunidades que otros niños. 

Aunque también cabe resaltar, que hay otros niños que aún en estas condiciones mantienen lazos 

de amistad y compañerismo con otros menores; así pues, es claro que se debe prestar más atención 

y buscar soluciones, no sólo a la problemática de la mendicidad sino también estudiar y analizar un 

poco más acerca de los sentimientos que estos niños están experimentando, pues de allí se partirá 

para el desarrollo de la personalidad de estos menores y si ellos están experimentando desde su 

corta edad estas emociones, ¿que podremos esperar de ellos cuando sean adultos?, lo cual lleva a 

señalar la importancia de fomentar espacios en donde estos menores puedan expresarse, compartir, 

crecer y desarrollarse de manera óptima. 

Por su parte, las experiencias de incomodidad señaladas como el malestar que causa en estos 

menores la situación de hambre y miseria que viven sus padres debido a la perdida de sus empleos 

y arraigo de su país de origen, afectándolos directamente y terminando por dejar estos menores a 

merced de las calles. Si bien, los niños fueron muy poco expresivos con palabras para responder 

las entrevistas, sus gestos, sus movimientos y todo su lenguaje corporal dejo ver las carencias y 

necesidades que están enfrentando, basta con observar los lugares a donde algunos de ellos tienen 

que dormir, a la intemperie y a la merced del clima. 

Las experiencias de incomodidad, no son más que el sentir de estos menores frente a una situación 

que muchos de ellos no alcanzan a dimensionar de acuerdo a su desarrollo cognitivo de acuerdo a 

su edad y que llevados por las ideas erróneas que sus padres han cultivado en ellos, no ven su oficio 

como verdaderamente lo es una violación a sus derechos, más bien lo ven como un “deber o una 

necesidad”. 

Ahora bien, las experiencias de comprensión y percepción de la realidad, la cual se presenta 

principalmente frente a la necesidad de apoyo por los entes gubernamentales y/o asociaciones, 

grupos o entidades encargadas de la protección y el cuidado de los menores, las cuales escasamente 

se les encuentra en las calles, los niños manifestaron que en algunas ocasiones iban algunos entes 
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a llevar comida, pero esto no es más que pañitos de agua tibia para una situación que cada día toma 

más fuerza en el municipio de Valledupar. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, uno de los problemas más graves es que estos menores 

no están siendo conscientes de su realidad y por ende no pueden describirla, comprenderla y mucho 

menos intentar buscar ayuda, pues ellos lo ven como parte de su “normalidad”, y las familias 

quienes deberían ser las principales protectoras y defensoras de sus derechos, por el contrario los 

utilizan como fuente de generación de ingresos, pues entre más pequeño sea el menor más pesar o 

lastima va a inspirar en las calles lo que para ellos representa mayores ingresos. 

No es difícil encontrar niños pidiendo comida y que luego se observa a donde ellos mismos se la 

entregan a los adultos, quienes sacan el mayor provecho; pero no olvidemos la culpa o 

responsabilidad que tienen los entes municipales y gubernamentales, quienes han dejado estos 

niños y niñas a la merced del día a día, tal vez por falta de sensibilización o por indiferencia ante 

las necesidades sociales, lo cierto es que cada día aumenta más este flagelo, los menores son más 

explotados y sus derechos cada día más vulnerados. 

Finalmente, se encuentran las experiencias emocionales en torno a las vivencias, niños y niñas que 

manifiestan sentir miedo, rabia, tristeza en torno a todo lo que han tenido que vivir y continúan 

experimentando, a causa de las malas decisiones de los gobiernos nacionales y de los tiempos tan 

difíciles que atraviesan los países de Colombia y Venezuela, esto sumado a la emergencia sanitaria 

por el Covid-19, en donde si bien el uso de tapabocas es obligatorio, la mayoría de los menores 

entrevistados y sus familias no tenían ningún tipo de elemento de protección personal sin contar 

que muchos de ellos vestían ropas sucias. 

A manera de cierre, cabe resaltar que hubo varios menores a los cuales no se les pudo aplicar la 

entrevista porque no se encontraban sus madres y están estaban lejos de a donde ellos estaban, lo 

cual llama la atención y es mucho más preocupantes pues estos niños y niñas son más vulnerables 

al no tener un adulto a su cuidado. 

De igual modo, esperamos los resultados y el análisis de los mismo sirva para futuras 

investigaciones, pero sobre todo como un llamado de atención para todo aquel que pueda leer este 

documento y detenerse a analizar la gravedad de la situación que viven estos menores y sus 

familias. Mucho han escuchado la frase que dice “los niños de hoy, son el futuro del mañana”, pero 

también se debería recapacitar y analizar si los niños de hoy están viviendo en situaciones tan 



98 
 

precarias y enfrentándose a estas situaciones que nos les permiten crecer y desarrollarse sanamente, 

¿Qué se espera para el futuro del mañana? 
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 Anexo 8. Link video de sustentación. 

https://youtu.be/BrK1tidCL6o 
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