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u�nRODUCClÓN 

El presente trabajo es un informe final de investigación que describe las 

característicé1s de personalidad de los jóvenes de la calle que se encuentran 

asistidos en el hogar de paso "Fundación Futuros Valores" de la ciudad de 

Barranquilla. 

La personalidad es definida por los teóricos del enfoque conductual-cognitivo y 

más específicamente los exponentes de la teoría factorial como Raymond Catell, 

como un conjunto de características personales que describen y predicen el 

comportamiento que adoptará una persona en determinada circunstancia, las 

cuales puedEm ser primarias y son las que representan la estructura genuina de la 

personalidad y pueden tener origen en la herencia y el ambiente, o secundarias 

cuando son ¡·espuestas conductuales manifiestas circunstanciales y provenientes 

de las primarias.
1 

Es por lo anterior, que al evaluar la personalidad, desde el enfoque conductual 

cognitivo, debe considerarse la teoría factorial o de los rasgos, la cual concibe esta 

variable en términos de características, que para el caso del presente estudio 

implica unas valoraciones clínicas, de allí que se haya adoptado como autor guía a 

1 CATTELL, Raymond. Manual del test 16 PF. Madrid: Tea, 2.000. 
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Raymond Cattell, por ser históricamente el teórico más representativo de este 

enfoque y por ser el autor del instrumento a utilizar. 

Este estudio es concebido por las investigadoras pues se desea conocer aspectos 

relevantes d,al mundo de la vida de los jóvenes de la calle, como lo son las 

características de personalidad, quienes en muchos casos tienen familia y 

opciones de otras formas de convivencia, sin embargo, optan por la indigencia. 

La población objeto de estudio estuvo representada por jóvenes de la calle de 12 a 

17 años de edad, de género masculino, que deambulan por las calles de la ciudad 

de Barranquilla y que son asistidos por el hogar de paso Fundación Futuros 

Valores. Se, ha delimitado a esta edad, pues es la predominante en este tipo de 

instituciones. 

Desde ei punto de vista metodológico el estudio se apoya en el paradigma 

empírico-analítico, ya que el interés es la demostración de hechos científicamente 

válidos y desde una perspectiva metodológica es de tipo descriptivo, por cuando 

su interés es la descripción de las características de personalidad. 

El instrumen!to que permitió la recolección de la información es el Test HSPQ, el 

cual hace énfasis en una serie de factores primarios tales como: afabilidad, 

razonamiento, estabilidad, expresividad, dominancia, animación, atención a 

normas, atmvimiento, sensibilidad, sociabilidad, aprehensión, autosuficiencia, 
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perfeccionisrno, y, tensión. Y otros de segundo orden tales como: ansiedad, 

extraversión, excitabilidad e independencia. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación parte del hecho que los niños y jóvenes de la calle son 

los miembro!> más vulnerables y menos protegidos por la sociedad, pues en la 

actualidad vemos que son quienes más deambulan por las calles y por lo tanto 

más expuestos al peligro de ésta. Esta problemáiica hace parte de una cultura en 

crisis, en donde ha existido una transmutación de valores, por lo que para una 

sociedad corno la colombiana una problemática de la magnitud como la estudiada 

refleja su descomposición social. 

En este mismo sentido se tendría que decir que en la problemática de los jóvenes 

de la calle hay una serie de factores reiacionados con su personalidad que sería 

importante evaluar, algunos relacionados con ellos mismos, otros con su familia y 

algunos más con la sociedad en general. Uno de estos se relaciona con el hecho 

por el cual viven en las condiciones de indigencia, consumen drogas, son 

explotados sexualmente y fácilmente cometen actos delictivos. 

En el caso específico del presente estudio se parte del hecho que pueden existir 

una serie de elementos característicos en estos jóvenes que los predisponen de 

alguna manera a optar por habitar en las calles alejados de cualquier protección 

familiar y expuestos a los peligros y penurias de este tipo de vida. En este sentido 
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tales factores se asocian a características de personalidad que llevan a estas 

personas a considerar que estarían mejor viviendo en las calles que bajo la 

protección cJe una familia. 

En este sentido se pudiera llegar a suponer o que hay características de 

personalidad que predisponen a que algunos niños opten por estar deambulando 

en la calle o bien que la situación familiar que vivenciaban antes de estar en la 

calle se tradujo en rasgos de personalidad muy particulares. 

Con base en los anteriores argumentos, y partiendo del hecho que esta población 

es de alta vulnerabilidad, la presente investigación formula la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cuáles son las características de personalidad de los adolescentes de la calle 

de 12 a 17 años de edad, asistidos en el hogar de paso "Fundación Futuros 

Valores" de la Ciudad de Barranquilla? 
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3. JUSTIFiCACIÓN

"La historia cie los niños de la calle se remonta en Colombia en el año de 1948 

cuando el problema del garninismo se hace evidente, debido a la violencia varias 

familias se destruyeron y empezó el desplazamiento de las zonas rurales hacia las 

grandes ciudades. Frente a la falta de oportunidades para sus padres laborar y la 

de estos niños para estudiar, muchos se vieron forzados a irse de sus casas y 

deambular por las calles ya fuera cometiendo pequeños hurtos o pidiendo 

limosnas". 2 

En la actuaticlad son muy variadas las causas que llevan a que los niños y jóvenes 

deambulen por las calles, pero casi siempre un factor que acompaña esta 

situación es el consumo de drogas, sumado a la delincuencia generalizada y la 

prostitución. "Estas causas si bien tienen un origen en la violencia y el abandono 

intrafamiliar, también debe considerarse un factor predisponente como lo puede 

ser la personalidad de estos individuos. Entre dichas causas están algunas de tipo 

familiar y económica, sin desconocer la responsabilidad del Estado en esta 

situación". 3

2 GALEANO, Eduardo. Los niños de y en la calle. Citado por BUENO, Agustín. En: niños de la calle: medio 
social desfavorecido y conducta infantil. Santafé de Bogotá: l .986. p.4. 
:; Ibid., p. 12. 
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La ciudad de Barranquilla no escapa a esta problemática, a tal punto que es 

común ver en las esquinas del centro de la ciudad y de las zonas mas 

privilegiadas a niños y jóvenes pidiendo limosnas, a la caza de víctimas para 

robarles. Sin embargo, hay algunas otras modalidades como verlos vendiendo 

dulces o limpiando vidrios en los autos, lo cual como también lo hacen otros que 

conviven con sus familias, confunde a la ciudadanía. 

Por lo anterior, al estudio se le atribuye importancia desde varios ángulos, para la 

Psicología es de sumo interés este tipo de investigación, pues con sus resultados 

se puede llegar a determinar que los jóvenes de la calle tienen una serie de 

características que los hace vulnerables a la presencia de problemas personales, 

familiares y sociales, y en esa medida se puede tomar acciones preventivas. 

Son muchas las instituciones que se pueden beneficiar en aiguna medida con este 

tipo de investigación, en particular las Secretarías de Gobierno y entidades como 

el ICBF, la Fundación Futuros Valores y los demás instituciones afines, pues son 

quienes velan por el bienestar de las personas y la comunidad en general. En este 

sentido sería interesante para estas entidades conocer la dinámica de la 

personalidad de estos jóvenes y en esa medida buscar alternativas de solución a 

dicha problemática. 
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Para la Universidad Simón Bolívar es igualmente importante, por cuanto como 

institución ele educación superior se proyecta ante la sociedad con sentido social, 

articulando de esta forma la investigación y la extensión universitaria. 

Para las invE:stigadoras como estudiantes y futuras profesionales de la psicología 

este tipo de estudio es importante porque además de sensibilizarlas como seres 

humanos ante una cruda realidad como la que viven los niños y jóvenes de la 

calle, los prepara para su ejercicio profesíonal. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las características de personalidad de los adolescentes de la calle de 12 

a 17 años ele edad asistidos en el hogar de paso "Fundación Futuros Valores" de 

la Ciudad de Barranquílla. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características de personalidad de primer orden de los 

adolescentes de la calle de 12 a 17 años de edad asistidos en el hogar de 

paso "Fundación Futuros Valores" de la Ciudad de Barranquilla en cuanto a 

los fa.ctores de primer orden: afabilidad, razonamiento, estabilidad, 

expresividad, dominancia, animación, atención a normas, atrevimiento, 

sensibilidad, sociabilidad, aprehensión, autosuficiencia, perfeccionismo, y, 

tensión. 

Describir las características de personalidad de segundo orden de los 

adolescentes de la calle de 12 a 17 años de edad que son asistidos en el 

hogar <de paso "Fundación Futuros Valores" de la Ciudad de Barranquilla en 
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cuanto a los factores de segundo orden: ansiedad, extraversión, 

excitalJilidad e independencia. 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 PERSONALIDAD 

La dinámica de la personalidad incluye la adaptación o el ajuste del individuo a las 

demandas de ia vida, de manera que tiene implicaciones para la salud mental. La 

teoría moderna de la personalidad considera los procesos cognoscitivos como el 

aspecto principal de la dinámica de la personalidad. El cómo pensamos es 

determinante importante de nuestras elecciones y de nuestra adaptación. 

Además, la cultura nos influye a través de sus oportunidades y expectativas. 

La personaliclad es concebida como un conjunto de rasgos personales de fuente y 

superficiales, que describen y predicen el comportamiento que adoptará una 

persona en determinada circunstancia, los rasgos de fuente (primarios) 

representan la estructura genuina de la personalidad y pueden tener origen en la 

herencia y Ed ambiente, los rasgos superficiales (secundarios) son respuestas 

conductuales manifiestas provenientes de los rasgos de fuente.4 

� CATTELL, Ryrnond. Citado por DICAPRJO, Nícholas. En: Teorías de la personalidad. México: Me Graw 
Hill, l. 999. p. 85. 
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Cattell (1.970) fue pionero en los métodos de invesiigación multivariados que 

utilizan diversas variables a la vez para predecir la conducta. La predicción 

multivariada nunca habría sido posible antes de las computadoras modernas. 

5,1.1 Definición de personalidad. La personalidad se refiere a las pautas de 

pensamiento, percepción y comportamiento relativamente fijos y estables, 

profundamente enraizadas en cada sujeto. Se define como "nuestra naturaleza 

psicológica e individual. Es por lo tanto una identidad individual que tiene diversos 

componentes, algunos son mas centrales y definen a las personas, mientras que 

otros son periféricos y están sujetos a cambios". 5

La personalidad es el término con el que se suele designar lo que de único, de 

singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás. El 

pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen la 

personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente tras esos elementos. 

La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo actuará y cómo 

reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. 

Las distintas teorías psicológicas recalcan determinados aspectos concretos de 

la personalidad y discrepan unas de otras sobre cómo se organiza, se desarrolla 

y se manifiesta en el comportamiento. Una de las teorías más influyentes es la 

5 
lbid., p. 86. 
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psicoanalítica, creada por Sigrnund Freud, quien sostenía que los procesos del 

inconsciente dirigen gran parte del comportamiento de las personas. Otra 

corriente importante es la conductista, representada por psicólogos como el 

estadounidense B. F. Skinner, quien hace hincapié en el aprendizaje por 

condicionamiento, que considera el comportamiento humano principalmente 

determinado por sus consecuencias. Si un comportamiento determinado provoca 

algo positivo (se refuerza), se repetirá en el futuro; por el contrario, si sus 

consecuencias son negativas -hay castigo- la probabilidad de repetirse será 

menor. 

5.1.2 Teorías de personalidad. Existen diversas teorías de personalidad, las 

cuales dependen de las posiciones ideológicas de cada autor y su relación con las 

escuelas psicológicas que representan. 

Dicaprio (1.999) en su libro Teoría de la Personalidad, afirma que por más que se 

pretenda clasificar rasgos del comportamiento y conducta del individuo jamás se 

podrá obtenfü un conocimiento óptimo de la personalidad del mismo, ya que 

obtener este tipo de conocimiento es una tarea dispendiosa en la que nunca se 

obtiene un resultado final. 
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Con una característica simple de la personalidad de un individuo tal como no ser 

dado a compartir objetos, no se puede señalar que se está frente a una persona 

egocéntrica, incapaz de establecer buenas relaciones interpersonales. 

Dicaprio señala que un aspecto central en el desarrollo de la personalidad es la 

inteligencia, y este juicio lo consideramos importante para anotar, ya que la 

inteligencia es una característica que se hace manifiesta en cada pensamiento, 

actuación y decisión; además es de añadir, que la inteligencia influye sobre otras 

características de personalidad como lo es la autoestima; cuando se toma una 

decisión acertada, inteligente, como se pude llamar, y de este modo se obtiene 

éxito, inmecliatamente s� siente orgullo y regocijo por dicha decisión. 

Comenta el autor, que cada quien crea su propia teoría de personalidad 

dependiendo lo que para él es importante medir, es decir, para algunas personas 

el rasgo rn:3s importante de la personalidad puede ser la autoestima, y 

dependiendo de ello se considerará como atractiva la personalidad del ser 

humano cuya1 autoestima esté elevada. 

Por su parte, Catte!I autor del cuestionario 16 factores de personalidad recalca que 

se podría extender la conducta que se presenta en la vida del hombre de manera 

constante. Afirma que "factor" puede ser equivalente al término rasgo es decir, a la 

denominación de las características niás notorias en el individuo. 
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Dado el carécter conductuai cognitivo del presente estudio, se enfatizará en las 

teorías de la personalidad más rnpresentativas de este enfoque. 

-Teoria de los rasgos. La teoría de rasgos de la personalidad es un modelo que

busca identificar los rasgos básicos necesarios para descubrir la personalidad. 

Cuando se habla de rasgos se refiere a las dimensiones constantes en las 

característic21s de la personalidad que diferencian entre sí a las personas. 6

Los teóricos de los íasgos como Cattell no suponen que ciertas personas poseen 

un rasgo y otras no o tienen; afirman que todas las personas poseen rasgos 

determinados, pero que la medida en que el rasgo se refiere a una persona en 

particular es variable y se le puede cuantificar. Por ejemplo, usted puede ser 

amistoso, en tanto que yo puedo ser poco amistoso. Pero los dos poseemos un 

rasgo "amistoso", aunque usted obtendría una cuantificación más alta que ia mía. 

El mayor reto planteado a los teóricos del enfoque de los rasgos ha sido identificar 

los rasgos primarios específicos que se necesitan parn descubrir la personalidad. 

-Teoria de los rasgos de Allport. La identificación de lo fundamental. Cuando

Gordon Allport, psicólogo de la personalidad, terminó de leer cuidadosamente 

todas las hojas de un voluminoso diccionario, obtuvo un listado de 18.000 términos 

que se podían emplear para descubrir la personaiidad. A pesar de que redujo esa 

lista a tan sólo 4.500 términos después de eliminar los sinónimos, era evidente 

6 
lbid., p. 90. 
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que aún tenía entre manos un problema de suma importancia para todas las 

teorías de 108 rasgos. 

Allport los cliferenció en tres categorías básicas: los cardinales, los centrales y los 

secundarios (Allport, 1961, 1966). Un rasgo cardinal es la prominencia que tiene 

una característica para impulsar la mayor parte de las actividades de una persona. 

La mayoría de las personas no desarrollan rasgos cardinales globales; en lugar de 

ello, poseen un conjunto de rasgos centrales para constituir el núcleo de la 

personalidad. Rasgos centrales que, como la honestidad y la sociabilidad, son las 

principales características con menor influencia en la determinación del 

comportamiento y pesan menos que los rasgos cardinales o !os secundarios. 

-Teorías dee Catell y Eysenck. El análisis factorial de la personalidad. El análisis

factorial es un método que permite resumir las relaciones existentes entre un 

amplio número variables en un número menor de patrones con un carácter más 

general. 

A partir de la aplicación del análisis factorial, el psicólogo Raymond Cate!! (1967) 

descubrió que las características observables en una situación determinada 

representan cuarenta y seis rasgos superficiales o conglomerados de 

comportamientos afines. 

20 



Estos rasgos superficiales, se caracterizan a partir de las percepciones y

representaciones existentes acerca de la personalidad, no nos ofrecen 

necesariamente la mejor descripción de las dimensiones subyacentes de la 

personalidad que se encuentran en la raíz de todo comportamiento. Al aplicar el 

análisis factorial, las dimensiones básicas de la personalidad son evidentes y

pueden vers�� manifiestas en los comportamientos de las personas. Con base en 

estos rasgos elaboró el cuestionario de los Dieciséis Factores de la Personalidad, 

o 16 PF, herramienta que ofrece puntajes para cada uno de los rasgos fuente.7

5.1.3 Formación y desarrollo de la personalidad. La herencia y ambiente 

interactúan para formar la personalidad de cada sujeto. Desde los primeros años, 

los niños difimen ampliamente unos de otros, tanto por su herencia genética como 

por variables ambientales dependientes de las condiciones de su vida intrauterina 

y de su nacimiento. Algunos niños, por ejemplo, son más atentos o más activos 

que otros, y estas diferencias pueden influir posteriormente en el comportamiento 

que sus padres adopten con ellos, lo que demuestra cómo las variables 

congénitas pueden influir en las ambientales. Entre las características de la 

personalidad que parecen determinadas por la herencia genética, al menos 

parcialmente, están la inteligencia y el temperamento, así como la predisposición a 

sufrlr algunos tipos de trastornos mentales. 

7 FELDtvlAN, Robert Psicología con aplicaciones para lberoamérica. México: Me Graw Hill, 1995. p. 405 
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Entre las influencias ambientales, hay que tener en cuenta que no sólo es 

relevante el hecho en sí, sino también cuándo ocurre, yq. que existen periodos 

críticos en el desarrollo de la personalidad en los que el individuo es más 

sensible a un tipo determinado de influencia ambiental. Durante uno de estos 

periodos, por ejemplo, la capacidad de manejar el lenguaje cambia muy 

rápidamente, mientras que en otros es más fácil desarrollar la capacidad de 

entender y culpabilizarse. 

La mayoría ele los expertos cree que las experiencias de un niño en su entorno 

familiar son cruciales, especialmente la forma en que sean satisfechas sus 

necesidades básicas o el modelo de educación que se siga, aspectos que 

pueden dejar una huella duradera en la personalidad. Se cree, por ejemplo, que 

el niño al que se le enseña a controlar sus esfínteres demasiado pronto o 

demasiado ri:gidamente puede volverse un provocador. Los niños aprenden el 

comportamiento típico de su sexo por identificación con el progenitor de igual 

sexo, pero también el comportamiento de los hermanos y/o hermanas, 

especialmente los de mayor edad, puede influir en su personalidad.8 

Algunos autores hacen hincapié en el papel que cumplen las tradiciones 

culturales en el desarrollo de la personalidad. La antropóloga Margaret Mead 

convivió con dos tribus de Guinea y mostró esta relación cultural al comparar el 

s Ibid , p. 220. 
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comportamiento pacífico, cooperativo y amistoso de una, con el hostil y 

competitivo ele la otra, pese a tener ambas las mismas características étnicas y 

vivir en el mismo lugar.9 

Aunque tradicionalmente los psicólogos sostienen que los rasgos de la 

personalidad de un individuo se mantienen estables a lo largo del tiempo, 

recientemente se cuestionan este enfoque, señalando que los rasgos existían 

sólo en la óptica del observador, y que en realidad la personalidad de un 

individuo varía según las distintas situaciones a las que se enfrenta. 

5.1.4 Evaluación de la personalidad. Los rasgos o características 

temperamentales, emocionales y de estilo que se conocen como variables de la 

personalidad no son tan estables ni susceptibles de medición como las variables 

cognoscitivas.. Los intentos por evaluar estas características se remontan a la 

antigüedad, pero no se logró un planteamiento científico sino hasta finales del 

siglo XIX y principios del xx.
1º 

Muchos instrumentos están elaborados en el contexto de alguna teoría de la 

personalidad, la teoría de los rasgos y de factores han ejercido especial influencia 

en este aspecto. 

9 BlSCHOF, Ledford. faterpretación de las Teorías de la Personalidad. México: Trillas, 1983. p. 504. 

!O Ibid., p. 504. 
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De lo anterior se puede concluir que los métodos para evaluar la personalídad 

deben incluir un amplio rango de variables cognoscitivas y afectivas. Otras 

características emocionales, temperamentales también son importantes en la 

comprensión y predicción del comportamiento humano. 

En la evaluación de la personalidad es importante la ética, por cuanto el proceso 

implica la toma de decisiones acerca de las personas. Para efectos de la presente 

investigación, se tuvo especial cuidado sobre el particular, estableciendo un 

contacto directo con la población. 

La estrategia de las d_isposiciones o rasgos utiliza casi todas las técnicas 

importantes de evaluación de la personalidad. Para identificar diversas 

característic2:s, se utilizan pues las entrevistas además de las pruebas proyectivas 

y situacionales. Sin embargo, el hecho de informar (en oposición a observar de 

manera directa) tiene una función esencial en la mayor parte de las evaiuaciones 

de las disposiciones. 

Las disposiciones o rasgos son constructos teóricos; por consecuencia, no es 

posible medirlas de manera directa. Los investigadores de las disposiciones deben 

idear en cambio mediciones de la conducta que produzcan indicadores de varias 

disposiciones subyacentes. Al mismo tiempo, se supone que no hay una sola 

medida absoluta de una disposición, sino que, en realidad, existirían varios 

índices distintos. 
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Estos valores pueden expresarse de manera numérica como puntuaciones en una 

prueba, o representarse mediante categorías que signifiquen diferentes posiciones 

en la dimensión. 

La solución que ofreció Cattell es el análisis factorial, que permite el examen de 

numerosos coeficientes de correlación en la búsqueda de elementos comunes. 

Básicamente, el análisis factorial reduce en forma matemática un número grande 

de relaciones (correlaciones) en un conjunto más reducido, manejable y geneíal, 

que es, en esencia, un resumen de todo el grupo de intercorrelaciones. 

Para medir la personalidad, Cattell usa dos unidades: la normativa y la ipsativa. 

Las unidades normativas estudian el grado en que un individuo varía en relación a 

los otros individuos. La unidad ipsativa es el grado de variación dentro del 

individuo en sí; por ejemplo, en la �msiedad y en otros estados dinámicos. 

5,1.5 Trastornes de la personalidad Una de las preguntas más interesantes es si 

los rasgos pueden decirnos algo de los comportamientos considerados dentro de 

ta gama de las anormalidades o trastornos mentales. La premisa de esta postura 

es que tales trastornos son extremos mal adaptados de las dimensiones 

principales de la personalidad normal. 
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La Asociación Psiquiátrica Estadounidense a través del manual detallado para el 

diagnóstico c!e los trastornos mentales define rasgos de la personalidad como 

"formas duraderas de percibir, relacionarse y reflexionar sobre el entorno y sobre 

uno mismo [que] se muestran en numerosos e importantes contextos sociales y 

personales". 11

Sólo cuando los rasgos de la personalidad son inflexibles, están mal adaptados y 

causan o biEm un deterioro funcional significativo, o bien aflicciones subjetivas, 

constituyen trastornos de la personalidad. El diagnóstico de un trastorno de la 

personalidad debería hacerse sólo cuando las peculiaridades son características 

del funcionamiento a largo plazo del individuo y no están limitadas a periodos 

separados de enfermedad. 

La teoría ele los rasgos le da importancia al aspecto biológico, clave para el 

desarrollo de patologías y al igual a las experiencias que fomentan el aprendizaje 

de fuertes reacciones emocionales, tales como el miedo, ansiedad, depresión 

hostilidad. 

Otros defensores de la teoría de rasgos subrayan la importancia de las diferencias 

individuales heredadas en el potencial para experimentar estados emocionales 

11 
lbid., 509. 
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positivos y negativos, los cuales son claves para el desarrollo de los trastornos 

psicológicos. 12

Fundamentalmente, el enfoque de la teoría de los rasgos o disposiciones, es un 

enfoque descriptivo de los trastornos de personalidad es decir que se describen 

estas en virtud de puntuaciones extremas de los rasgos o disposiciones 

características de la personalidad de un individuo. 

Hay dos puntos especialmente importantes para este enfoque para el diagnóstico 

y la clasificación de los trastornos de la personalidad: 

1. Los trnstornos de la personalidad son considerados extremos de un continuo

de rasgos de la personalidad normal.

2. los trastornos de la personalidad son el resultado de patrones de rasgos

que corresponden a un estilo de personaiidad particular junto con ias

valoraciones generales de la heredabilidad de la personalidad, podemos

consideraílas como valoraciones de rnsgos específicos.

12 
füid., p. 496. 
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Las diferencias individuales de los rasgos y de. los términos de los rasgos reflejan 

las actividades que los seres humanos han tenido que aírontar en la extensa 

historia de su proceso evolutivo. Todos reconocemos tanto la estabilidad como la 

variabilidad en la conducta, la muestra propia, así como la de los demás, el tema 

es complejo, porque no estamos de acuerdo sobre cuán estable o variable es !a 

gente o todavía más importante, en cómo explicar la estabilidad y la variabilidad. 

El modelo de rasgos de personalidad se centra en amplias disposiciones 

conductuales. En su mayor parte, la natUialeza del funcionamiento mal adaptado y 

del cambio terapéutico, no forman parte del centro de convivencia de la teoría de 

los rasgos. 

5.1.6 Personalidad en la pubertad y la adolescencia. Un aspecto importante en 

esta búsqueda de identidad es la necesidad de independizarse de los padres. 

Ante esta situación se llenan de angustia y manifiestan arrebatos de furia, estos 

pueden ir acompañados de conflictos con la familia, aislamiento de la sociedad 

-adulta y una hostilidad hacia sus valores.

Es común escuchar que los padres y los adolescentes mantienen conflictos entre 

sí y no se lle'1an bien, quizás esta situación es inevitable debido a que surge de la 

necesidad ele independencia de íos adolescentes. 
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Los jóvenes experimentan cierta tensión porque ellos quieren alejarse de ios 

padres y además se dan cuenta que dependen de eílos. Es una situación 

ambivalente; "esta mezcla de sentimientos de los adolescentes concuerda muchas 

veces con la propia ambivalencia de los padres".13

Debido a que ellos también se encuentran indecisos entre el deseo de que sus 

hijos se independicen y mantengan la dependencia. Como consecuencia, los 

padres pueden enviar ''mensajes ambiguos", es decir, dicen una cosa y comunican 

lo opuesto con sus acciones". 

Los conflictos entre padres e hijos adolescentes más comunes son por aspectos 

como: trabajo escolar, los quehaceres domésticos, los amigos, la hora de llegada, 

las citas y la apariencia personal. 

Estos conflictos se agudizan al inicio de la adolescencia, se estabiliza en la mitad 

de ella y disminuye cuando los jóvenes tienen cerca de 16 años. 

El conflicto está presente en toda relación y, puesto que la transición de la 

adolescencia desafía la ínteracción establecida entre padres e hijos, no es de 

extrañar que surjan desavenencias.14

13 
PAPALIA, Diane y WEl\TDKOS, Sally. Desarrollo Humano con aportaciones para lberoamérica. Sexta 

Edición México: Me Graw Hill, 1997. p. 418. 
14 

Ibid., p. 419. 

29 



Por io general, estos conflictos se resuelven por satisfacción mutua. Cuando los 

conflictos familiares no pueden resolverse con facilidad existe el riesgo de que los 

adolescentes tengan problemas serios. En estos casos es necesaria la 

intervención y asesoría de un especialista que pueda ayudar a esas familias. 

En síntesis, se puede decir que en la adolescencia experimentan tres tipos de 

duelos: 15

• Dueio por el cuerpo infantil perdido.

� Duelo por el rol y la identidad infantil, que de cierta forma lo obliga a renunciar 

a la dependencia y a aceptar responsabilidades que en ocasiones desconoce. 

• Duelo por los padres de la infancia a los que trata de retener en su

personaliclad buscando el refugio y la protección que ellos significan. Situación

que se ve complicada por la propia actitud de los padres que también tienen

que aceptar su envejecimiento y el hecho de que sus hijos ya no son niños.

La adolescencia va acompañada así mismo de una expansión intelectual 

significativa. El adolescente se va sintiendo cada vez más capacitado para pensar 

por sí mismo, para razonar, para identificar las inconsistencias y para argumentar. 

15 
ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Mauricio La adolescencia normal. México: Paidós Educador, 1994. 

p. 11.

30 



Existen otros aspectos que caracterizan esta edad como es la tendencia a ser 

idealista, pues los adolescentes crean conceptos y realidades que están fuera del 

alcance del adulto. Además el adolescente dispone de un gran caudal de energía, 

la cual lo lleva a la práctica de diferentes actividades físicas. 

El adolescente cuenta con un sentido de la angustia por lo que es capaz de 

reconocer la ausencia de ética sin cegarse con intereses personales o 

convencionalismos sociales, y por último tiene la capacidad de amar intensamente 

o de rechazar con igual fuerza algo o alguien.

El joven esti1 lleno de recursos que puede utilizar con provecho; sobre todo si 

encuentra comprensión entre los adultos y estos le ofrecen apoyo y ayuda para 

alcanzar sus talentos y virtudes hacia un estilo de vida positivo y saludable" .
16 

Una de las características más notables que presentan los adolescentes es el 

"sentiíse mal con su propio cuerpo", ya que este empieza a cambiar notablemente. 

Con respecto a esto se experimentan sentimientos ambivalentes, ya que el joven 

además de sentirse incómodo con su nuevo cuerpo, también siente deseos de 

hacerse adulto. 

t
6 MELGOSA, Julián. Nuevo estilo de vida para adolescentes y padres. lv1adrid: Safelíz, 1.998. p. 15. 
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Otra característica relevante en el adolescente es su excesiva vanidad, la cual es, 

en gran parte infundida, por los medios de comunicación, que presentan personas 

con caras y cuerpos perfectos. El prototipo de mujer bonita, por ejemplo, es una 

mujer de medidas perfectas, delgada sin acné. Lo que ocasiona, en la mayoría de 

los casos, fenómenos como bulimia y anorexia entre los adolescentes. Claro está 

que esta se presenta más en mujeres que hombres, debido a que las jovencitas 

por naturaleza son más vanidosas. 

El voyerismo es otrn característica que presentan los adolescentes, ya que es en 

esta edad donde hay un despertar sexual, y ellos comienzan a sentir curiosidad en 

este aspecto. Esto se da de una forma muy inocente y por curiosidad, se 

considera algo normal dentro de esta etapa y de ninguna manera como conducta 

desviada. 

Una vez que haya alcanzado la independencia el joven afirma su personalidad 

mediante dos actitudes esenciales: la oposición y la identificación. 

La oposición se dirige ante todo contra el medio familiar para así demostrar su 

independencia; el adolescénte adopta opiniones contrarias a las de sus padres. 

Se niega a dejarse guiar en la elección de sus amigos, de sus lecturas, de sus 

diversiones o de sus opiniones políticas. Discute casi siempre cuando se trata de 
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elegir el lugar donde pasará sus vacaciones, se niega a paseos en los cuales 

compartirá con sus padres y plantea el derecho de salir por fas noches. 

De hecho, el joven, en este momento de su vida, libra en doble combate: "intenta 

despojarse de su caparazón de niño para entrar en la piel de un adulto; y por otro 

lado, trata de establecer un nuevo estilo de relaciones, no solamente con sus 

compañeros sino también con los mayores, en particular con sus padres. Este es 

el significado de lo que se ha llamado "Crisis de originalidad juvenil". 17 

Algunos jóvenes al llegar a la adolescencia pueden perder momentáneamente 

aquella segu1·idad que tenían en la infancia. Muchas veces los cambios físicos y 

emocionales que experimentan los adolescentes y las actitudes que toman los 

adultos hacia ellos pueden propiciar a que el adolescente tenga una pérdída del 

buen concepto de sí mismo. 

En la adolescencia hay ocasiones en que los individuos creen que no valen lo que 

ellos quisieran, sobre todo cuando están experimentando problemas con los 

padres, escuela, maestros y compañeros. Se dice que en estas situaciones es 

muy importante que el individuo confirme cuanto vale y cuanta capacidad posee; 

esto lo ayudará a tener un mejor concepto de sí mismos. 

t
7 

TORDIMAN, Gilbe110. Etapa de la Sexualidad en el Adolescente. Bogotá: Edivayca, 1996. p. 12. 
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En los adolescentes de 13 a 16 años los trabajos mas recientes para descubrir los 

rasgos primarios de la personalidad se han centrado en una técnica estadística 

denominada análisis factorial, el cual es un método que permite resumir las 

relaciones existentes entre un amplio número de variables en un número menor de 

patrones con un carácter mas general. 

A partir de la aplicación, el análisis factorial, el psicólogo Raymond Cattell (1.967) 

descubrió que las características observables en una situación determinada 

representan 46 rasgos superficiales, que son conglomerados relacionados, 

observables en una situación determinada. Estos rasgos superficiales, se 

caracterizan a partir de las percepciones y representaciones existentes acerca de 

la personalidad; no nos ofrece necesariamente la mejor descripción de las 

dimensiones subyacentes de la personalidad que se encuentran en la raíz de todo 

comportamiento. 

Otro teórico de los rasgos de personalidad, es Hans Eysenck (1.975), también 

utilizó el análisis factorial para identificar patrones de rasgos, pero obtuvo una 

conclusión muy distinta acerca de la naturaleza de la personalidad. Concluyó que 

la mejor forma de describir la personalidad consistía en reducirla en dos grandes 

dimensiones: introversión-extraversión y neuroticismo-estabilidad. 

El adolescente a si mismo como cambia físicamente, de igual forma cambia su 

personalidad, se vuelven más maduros y consigo mismo cambian las personas 

34 



que lo rodean ya que empiezan a ver que sus padres no son los mimos de antes, 

buscarán a sí mismos las respuestas a sus íntimas dudas o recurrirá a sus amigos 

para intercambiar opiniones, o sea, indagará a su alrededor fuera de la tutela 

familiar, sufren en esta etapa. Al mismo tiempo, sus sentimientos, lo que está bien 

o mal, se irán desprendiendo de los conceptos inculcados por los adultos y

desarrollarán su propio juicio subjetivo, por lo tanto, se sentirá culpable o no 

independientemente de lo que los otros opinen. 

El pensamiento de los adolescentes constantemente permanece extremadamente 

inmaduro, los adolescentes pierden el sentido de la realidad y sienten que "pensar 

en algo hace que suceda
n

, que si creen en algo con la suficiente fuerza puede 

llegara ser realidad, sin hacer nada por ellos mismos. Los adolescentes tienden a 

ser extremadamente críticos, en especial de los padres y otras figuras de 

autoridad, también argumentadores, autoconcientes, centrados en sí mismos, 

indecisos y aparentemente hipócritas. 

El elemento primordial del adolescente a un nivel mas alto que el de los procesos 

de pensamiento de la infancia es el concepto de "que pasaría si. .. " Los 

adolescentes suelen pensar en términos de lo que puede ser verdad en vez. de lo 

que precisamente ven en una situación concreta puesto que puede imaginarse 

una infinita variedad de posibilidades. Son incapaces de hacer racionamientos 

hipotéticos. 
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5.2 JÓVENES DE LA CALLE 

5.2.1 Conci�ptualización. Un niño o joven de la calle es una persona que vive y 

duerme en la calle, en ruptura con la familia, donde no puede o no quiere volver. 

Sin embargo, también se encuentra el que pasa todo su tiempo despierto en la 

calle y vuelve solo para dormir muy tarde en la noche en casa de sus padres, 

quienes no se ocupan de él. 

Algunos autores como Eduardo Galeano (2.000} diferencian el niño de la calle del 

niño en la calle y para ello afirma "los niños de la calie, son los que viven en la 

calle todo el tiempo, sin familia, tienen que arreglárselas para sobrevivir. Son los 

que mendigan, aguantan frío y duermen en cualquier lugar. Por su parte, los niños 

en la calle, son los que tienen una relación estrecha con su familia, y buscan la 

forma de ayudar al ingreso familiar y resolver los problemas de pobreza extrema 

en que viven en sus casas, salen a las calles, trabajando mas de 12 horas, 

sacrificando su educación, vida familiar y sus actividades de niños" . 18

La definición más comúnmente usada proviene de UNICEF y distingue dos 

grupos: 19 

18 GALfü\i'IO, Eduardo. Op. cit, p. 4. 
19 Ibid., p. 6. 
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-Niños en la calle: son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle,

pero que tienen algún tipo de soporto familiar y vuelven a su casa por la noche. 

-Niños de la calle: pasan el día y la noche en la calle y están funcionalmente sin

soporte familiar. 

5.2.2 Contexto actual de ia problemática. Las estadísticas de las Naciones 

Unidas dicen que América Latina los niños de la calle sus edades oscilan entre 8 y 

los 17 años. Las niñas constituyen aproximadamente un 1 o y 15%, ya que tienen 

más posibilidades de elaborar estrategias alternativas (cuidados de hermanos 

menores, trabajo doméstico, prostitución.)2°

La pobreza en América Latina produce muerte, enfermedades evitables, causadas 

por las falencias, ausencia de sistemas sanitarios y educativos, el abandono y la 

falta de hogar. 

Es sabido que la pobreza y el desempleo de !os adultos es fuente de 

desesperanza, complicando las relaciones entre padres e hijos y creando 

situaciones límite en la configuración familiar. Se intenta responsabilizar a los 

padres sin conciencia, pero si existe esa calidad de padres, por lo general 

soportan la misma marginación qué sus hijos. Dice acerca de esto el padre 

20 
ALUDIERE, Noemí. Algunas observaciones sobre ta infancia: Una categoría problemática. En 

Cuadernos de Trabajo Social Nº 1. Buenos Aires: UBA, 1.999. 
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Cajade: ºLa realidad de los chicos en riesgo es consecuencias de problemáticas 

que empiezan en sus familias. Cuando decís que a los chicos de Argentina les 

faltan sus derechos, estas diciendo que le están faltando los derechos a los 

padres de los chicos. En la medida que aumenta la franja de exclusión de los 

padres esto se reproduce sobre la niñez.". 

Aún cuando la problemática de los niños de la calle aparece ante la sociedad 

como un hecho crítico en aumento, su cuantificación resulta dificultosa. Eiio se 

debe a que los mismos niños en general deambulan de un lado al otro de la 

ciudad y al hecho de que gran cantidad de niños van al centro de las ciudades en 

calidad de trabajadores, solos o con sus progenitores, distorsionando la 

evaluación de su situación. 

La idea de mafias del sexo o de la droga, que manejan algunos grupos de chicos, 

niega la situación estructural que los arroja a los lugares vacíos de la ciudad. 

Quedan a merced de la calle y sus dueños, desde la policía hasta de los 

aprovechadores de su infancia y su soledad. 

A partir de datos obtenidos por UNICEF, tomados de informantes clave, en el año 

1991, se puede estimar en todo el país que habría alrededor 24.000 niños que 

trabajan en las calles y 6.000 niños que viven en la calle, es decir sin vínculos 

familiares o con vínculos débiles. La gran mayoría (80%) son varones y su 
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distribución etárea es la siguiente: 15% son menores de 8 años de edad, 50% 

tienen entre 8 a 14 años y 35% entre 15 y 18. 

Un elevado número de estos niños y adolescentes ya ha pasado por algún nivel 

de judicialización, presentando algunos un ciclo policía-juzgado-instituto-calle, 

proceso que los va deteriorando aún más. 

El chico de la calle es aiguien que más que vivir sobrevive. En la calle el chico 

. aprende a sobrevivir cada día que pasa, pm lo cual tendrá que aprender el 

lenguaje, las conductas y las reglas de las "pandillas" que son los lugares donde 

se juntan los chicos. 

Según estimaciones realizadas por INDEC/CELADE, la tasa de actividad de los 

niños entre 10 y 14 años pasó de 8% en 1960 a 6,6% en 1980. En este último año, 

las tasas de los varones (8,3%) y del área rural (11,8%) fueron las más altas.21 

En cuanto a la situación de las niñas, su inserción laboral tiende a ser 

subestimada ya que las que están a cargo de las tareas domésticas, no son 

consideradas como trabajadoras ni están remuneradas. 

Una investigación realizada por Galeano (1987), utilizó un cuestionario con 

preguntas adicionales a ias habituales con el objetivo de mejorar la captación de la 

21 
Ibid., p. 6. 



extensión del trabajo infantil (6 a 14 años). Al mismo tiempo, permitió conocer 

algunas relaciones del trabajo infantil. Aquí también se confirmó que la tasa de 

actividad de los pobres (3,6%) es superior a la de los no-pobres (1,5C:lo). Asimismo, 

la actividad laboral aumenta con la edad y la pobreza: mientras 6,8% de los niños 

pobres de 11-14 años trabajan, ese porcentaje desciende a 1,2% entre los niños 

pobres de 6 a 10 años. Por otro lado, los resultados indicaron que los niños 

trabajadores pobres realizan sus actividades laborales fundamentalmente como 

cuenta propia o empleado doméstico, y a medida que disminuye el nivel de 

pobreza, predominan las actividades de "ayuda familiar" o asalariadas. O sea, los 

niños de familias más pobres realizan los trabajos más marginales. 

El lugar marginal y la poca solución que les da la sociedad les permíte(o les 

obliga) a elaborar estrategias de urgencia que les proporcionan algún recurso 

económico (limpieza de parabrisas, venta de estampitas, robo) A las cuales el 

imaginario social llama trabajo infantil, pero que en realidad no pueden llamarse 

trabajo, ya que son solo actividades destinadas a la supervivencia. 

Hoy podemos pensar a estos niiíos de la calle como un excluido más del mercado. 

La consistencia imaginaria de la infancia (niñez como inocencia, fragilidad y 

docilidad) concebida en el mundo burgués persiste hoy, y por lo tanto hay un 

desacople entre este discurso y lo que ocurre en la realidad, ya que ha habido un 
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cambio histórico, ya sea desde los modelos de acumulación, como en el mundo 

del trabajo, la heterogeneidad de la pobreza, la vida cotidiana, etc. 22

La autora Cristina Corea plantea, que los niños pobres, la marginalidad en que 

están subsumidos, los chicos de la calle, y las situaciones violentas que ellos 

mismos protagonizan son un síntoma del agotamiento de las instituciones que 

forjaron la infancia, la escuela, la familia, el juzgado de menores, las instituciones 

de asistencia a la familia, por io cual estas ya no producen su objeto: la infancia. 

Los chicos en y de la calle son un síntoma social principalmente de la falta de 

trabajo que ha pasado a ser en la sociedad actual un bien escaso y precario.
23 

Históricamente, los chicos que trabajaban cuando el trabajo requería tomar a 

todos los adultos era mal visto(ya que está condición de trabajador estaba 

reservada al mundo adulto, el cual tenía acceso al trabajo); hoy, podría pensarse 

que el trabajo de los niños es un mal menor dentro de todos los problemas que 

enfrentan los chicos de la calle. 

El trabajo hoy a pesar de todo sigue estructurando la vida cotidiana, ya sea 

económicamente, simbólicamente y como estructurador de subjetividades. 

22 FERNÁNDEZ, Ana María. De lo imaginario social a lo Imaginario Grupal En: Revista Actualidad 
Psicológica Buenos Aires, Nov.1992. 
2., COREA, Cristina y LE\VKOWlCZ, Ignacio: "¿Se acabo la infancia? Ensayo sobre la destitución de la 
niñez. Buenos Aires: Lurnern1-Iumanitas, 2.002. 
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5.2.3 Motivos para estar en la calle. Las causas por las cuales un niño está en la 

calle son varias, las hay de tipo familiar, social, económica y política. 

Entre las causas familiares encontramos que el niño de la calle siempre está 

ligado a un grave problema familiar o proviene de una familia que nunca existió o 

que se deshizo. 

Cuando la causa es familiar puede deberse a la separación de sus padres, porque 

el padre niega su paternidad, son huérfanos, abandonados o maltratados por 

cualquier miembro de la familia. 

Cuando la causa es social se encuentra que los niños de la calle son hijos de 

madres prostitutas, hijos de padres drogadictos, hijos de mendigos, niños cuyos 

padres están en la cárcel, es rechazado por su familia por ser delincuente, es 

utilizado como mendigo, es acompañante de ciegos o es un niño esclavo. 

Cuando la causa es económica encontramos al hambre como fenómeno que 

desintegra la vida familiar, es perdido o abandonado y en consecuencia tiene que 

trabajar o mendigar. 

También se da el fenómeno del niño de la calle por causas políticas, siendo una 

de ellas la guerra, lo cual causa desplazamiento y corno consecuencia de ello el 

niño es separado de sus padres temporal o permanentemente, o bien la familia es 
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desplazado por la violencia y en consecuencia deben permanecer en las calles 

para sobrevivir. 

5.2.4 Caracterización de los niños de la calle. Los niños de la calle presentan 

una serie de características en distintas áreas tales como:24 

Salud física: Los traumatismos y algunas infecciones (parasitosis), son más las 

más comunes entre los chicos de la calle. El 80% usa droga regularmente, las 

más frecuentes usadas son los adhesivos de contacto (tipo poxiran) muchas veces 

para matar el hambre, iniciándolos así en la droga, siguiendo en frecuencia la 

cocaína y la marihuana. La actividad sexual comienza a edades tempranas, los 

embarazos en adolescentes son muy frecuentes. 

Salud Mental: Los niños realizan actividades intermitentes. lavar o cuidar autos, 

venta ambulante, pedir limosna, robar o caen en la prostitución. Algunos forman 

bandas que presentan una estructura de tipo jerárquico, pero la mayoría forman 

grupos menos estables y con roles menos definidos, y consecuentemente más 

adaptables a los problemas de la calle. 

Muchos son correos para pequeñas dosis de drogas, que son pagadas con un 

sándwich y la cuota de pegamento o marihuana. 

24 GRIMA, J.M y LE FUR, A. ¿Chicos de la calle o trabajo chico?. Buenos Aires: Lumen/Humanitas, 
1999 
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En América Latina, el periodismo, policía, justicia, negocios y la sociedad en 

general, consideran a los niños de la calle como un grupo irredimibles de 

delincuentes, que representan una amenaza moral para la sociedad civilizada. 

El gobierno toma como única solución a este problema el encarcelar a los nifíos de 

la calle. 

Tanto el gobierno como el periodismo y la sociedad entera deberían tornar 

conciencia del valor de estos niños y la contribución que cada uno pueda hacer 

para resolver la situación. 

Frecuentemente los niños callejeros viven momentos en los que desean dejar la 

vida en la calle. Sin embargo, el arraigo que tienen a la vida en la calle es muy 

fuerte y les ha generado un deterioro físico y emocional que no les permite 

proyectarse a futuro y tomar la decisión de modificar su vida. Si llegan a tomar 

esta decisión en un momento de crisis, es muy poco probable que logren 

mantenerse fuera de la calle por más que unas cuantas semanas o meses. Esto 

se manifiesta claramente en la itinerancia de los niños callejeros a través de 

diversas instituciones sin lograr establecerse en ninguna de ellas. 

Algunos funcionarios públicos piensan en una propuesta que ahora parece tener 

eco entre ciertos legisladores: llevarse por la fuerza a los niños que viven en la 
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calle a los centros de atención en los que deben de permanecer de manera 

obligatoria. 

Esta visión parte del supuesto de que los niños, por su deterioro y grado de 

adicción no pueden tomar decisiones y es necesario "pensar por ellos". Dentro de 

esta lógica, la única manera da iniciar un proceso educativo con estos niños es 

obligándolos a desintoxicarse y alejarse de su ambiente callejero. las estrategias 

más comunes para tratar con niños pobres y de la calle son: 

Concebir al niño como un enfermo e incapaz, por lo que desconocen toda 

capacidad de reflexión y acción de éste y enfatizan únicamente su "anomalía". Lo 

grave es que no se determinan los criterios de evaluación y procedimiento para 

determinar tal incapacidad. 

No hacer distinciones entre ios niños y los problemas específicos que presentan, 

asumiendo que todos requieren del mismo tipo de intervención. Esto lleva a 

criterios poco claros que permitan definir cual tipo de alternativa puede ser la más 

adecuada para determinados niños y bajo que circunstancias ( casa hogar, 

albergue, psiquiátrico, familia sustituta, su propia familia, etc.) 

Al ubicar el problema únicamente como interno presupone dos posibilidades: el 

niño deja la institución y se encuentra inhabilitado para desarrollarse 

adecuadamente o bien, el niño requiere de una institucionalización indefinida. 
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Califican de nocivo la totalidad dei ambiente del niño: familia, comunidad, etc. por 

lo que busca alejarlo y desvincularlo de él. En otros casos no existen elementos 

que permitan supervisar y garantizar la construcción de una vida fuera de la 

institución y el vínculo con su familia. 

Al centrar la definición de los chicos callejeros a sus dimensiones básicamente 

individuales olvida entre otras cosas: La historia personal de niño (lo que incluye 

además su tránsito por ias instituciones). 

Para caracterizar el tipo de población al que se dirigen los diferentes programa$ 

públicos o privados (y aún en las comunidades terapéuticas), se exige un 

diagnóstico previo que tome en cuenta de manera profunda y detallada todas las 

particularidades necesarias que nos permitan precisar y comprender el terreno de 

intervención y sus modalidades. 

Lo anterior implica reconocer aspectos como el grado de arraigo de los niños con 

la calle o el tipo de relación que guardan con sus familias de origen, entre otras 

cosas. 

5.2.5 ldentfdad del naño de la calle. Desde esta perspectiva, la vida en la calle 

más que una patología individual, representa un sistema de relaciones y

representaciones construidos a partir de una realidad concreta por un grupo 

específico y cumple, entre muchas otras cosas, la función de brindar un sentido de 
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identidad que es necesario para la construcción y supervivencia del sujeto en lo 

individual y lo colectivo. 

La permanencia en la calle, las estrategias para sobrevivir, !a violencia e incluso la 

droga misma, son componentes de esta vida en la calle y, pese al daño que 

muchos de estos elementos causan a los niños, cumplen la función de integrar y

dar sentido a este grupo.25 

De ahí que, actualmente, cada vez más programas busquen formas para abordar 

a los niños de la calle de manera que este sistema de relaciones en el que se 

insertan sea modificado y reconstruido paulatinamente, se oriente hacia fortalecer 

una identidad diferente a la que los mantiene en la calle y no termine por 

reforzarla. 

Si bien desde esta perspectiva sé van construyendo modelos y revisando los 

actuales, existen evidencias de que hay modelos que terminan por reforzar la 

estancia en la calle. 

En el desarrollo de una identidad alternativa a la callejera, va quedando clara la 

necesidad de construir modelos que faciliten un ambiente en donde los niños se 

sientan integrados, escuchados, participantes y seguros. Los modelos masivos 

25 
CORREA, Cristina. Op cit, p. 4. 
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aún con las mejores intenciones, presentan de origen una dificultad par� lograr 

este proceso y terminan casi siempre convirtiéndose en bodegas de niños. 

El Padre luis Farinello expresa muy bien esta problemática: El chico de la calle es 

un pibe que sufre y que vive de frustraciones. Atrás de ellos no hay mafias: hay 

familias desnutridas, sin trabajo, un papá alcohólico, una mamá golpeada. Está 

expuesto al desprecio de la gente y de la policía que lo cataloga como negro, 

sucio, feo y chorro.26 

la identidad de cualquier persona se funda y se desarrolla dentro de una familia. 

Esta a su vez pertenece a una cultura, a una lengua, a una historia y una 

geografía particular y, fundamentalmente a una comunidad con sus hábitos y 

valores. Un padre, para cumplir la función esencial de la paternidad debe cumplir 

el lugar de transmisión de la Ley, de un orden no arbitrario ni creado por él, sino 

que lo trasciende y que, a su vez legará al hijo con la posibilidad de transmitirlo. El 

niño es en relación a ese lugar, donde se formula la pregunta de la identidad: 

quién soy para. 

La crianza del niño en el ámbito familiar constituye un vínculo proveedor de 

identidad, complementado por quienes representan una continuidad afectiva, 

cultural o social. El soporte material es esencíal para el funcionamiento de la trama 

familiar. Las condiciones socio-económicas se articulan directamente con la 

26 
Ibid, p 14. 
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posibilidad efectiva de alcanzar el pleno derecho a ia identidad. En el contexto de 

la pobreza, el fenómeno de abandono aparece como un componente de la 

geografía social, desde el cual no es posible atribuir responsabilidad primaria a los 

padres abandonantes del hijo gestado. 

Por lo antedicho, vemos que necesitamos la palabra del otro, para ser historizados 

como sujetos. Es decir debe haber alguien que nos vaya contando nuestra vida 

¿de donde vengo?(una creencia), la función de la historización del otro adulto 

requieren de la creencia, este otro así abre la posibilidad de construcción de 

proyectos de pensar el futuro. ¿Qué pasa cuando esto no se da? 

Estos niños pierden la posibilidad de saber su propia historia (no conocen a su 

madre, padre ni tienen registro de que el existió en el pasado). No tienen a nadie 

que les cuente su historia(a lo sumo su paso por la calle, o institutos). Existe la 

ausencia de ese adulto que "los expulso" a la calle, impidiéndoles pensar en 

proyectar en un futuro. El hacer una inscripción simbólica de la vida les queda 

cercenado, por lo cual su vida sl3 limita al hacer, la inmediatez, y en muchos casos 

a la desesperanza y descreimiento. 

Distintas instituciones no gubernamentales durante momentos estratégicos de sus 

programas educativos se valen de centros en los cuales coinciden cantidades 

considerables de niños, sin embargo, cuando se trata de consolidar los procesos 

primarios siempre disponen de centros conformados por no más de 20 niños que 
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han vivido en la calle, pero que han pasado por un proceso paulatin? de 

desincorporación de la misma y que, por ende requieren fortalecer su nuéva 

identidad. 

La oposición a los modelos instítucionalízantes, no significa dejar a los niños en su 

condición callejera, sino cuidar de no repetir modelos que tienen a todas luces 

más riesgos que los beneficios que se proponen. En este sentido, la oferta masiva 

le ofrece al niño una identidad abstracta: la institución. Dicha identidad es por 

naturaleza temporal. Aún si imagináramos los vínculos con los responsables de! 

tratamiento como ideales, estos se construyen en torno a una acción laboral y no 

presentan una opción a largo plazo para el chico. Se le presta escasa atención al 

fortalecimiento de las capacidades de relación y vínculos del niño con su medio. 

Así mismo, es nula la atención que se presta al fortalecimiento de espacios que 

ofrezcan alternativas de desarrollo a largo plazo fuera de la institución. 

De tal suerte cuando llega el momento de que el chico deje la institución carecerá 

de los elementos necesarios para desarrollarse de manera independiente. Su 

trabajo, amigos, vínculos afectivos, red de apoyo etc. serán dependientes de la 

propia institución. 

Suele pensarse en este sentido que con brindarle abrigo, alimento, cariño, 

comprensión será suficiente par que el chico no vuelva a la calle, pero esto es un 

análisis simplista, ya que ser un chico de la calle implica haber aprendido a 
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sobrevivir en ella. Esto quiere decir elaborar valores y referentes ídentificatorios 

que le dan sentido a ese "ser y estar en la calle" sin los cuales sería imposible 

tolerar el desamparo, convivir con el terror, el hambre, el frío, la violencia, la 

policía, la caridad y el desprecio reiterado. Esta vinculación con los otros y las 

cosas, el espacio y el tiempo, conforman su modo de ser y hacer su identidad, su 

cultura. Los cuales, al sacarlo de la calle ofreciéndole abrigo, afecto, protección y 

comprensión, deberá abandonar, lo cual hace tan difícil las estrategias de 

intervención con estos chicos. 

5.2.6 Consecuencias de estar en la calle. Las principales consecuencias para 

los niños de la calle son el hambre, el frío, la suciedad, la enfermedad, la soledad, 

la delincuencia, la violencia, la explotación sexual y el consumo de drogas. 

En cuanto al hambre se ha determinado que no es muy difícil para un niño o joven 

de la calle hallar qué comer, quizás no sea el mayor problema dado que hay una 

gran solidaridad entre ellos. Ellos saben que en la calle se ubican al lado de un 

restaurante y piden algo de comida o las sobras que la gente deja. 

Respecto de la suciedad estos niños y jóvenes tienen dificultad para encontrar un 

sitio donde lavarse o lavar su ropa. Por su falta de aseo es que está cubierto de 

piojos o de sarna. 
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Referente a la enfermedad estas personas cuando se enferman no tienen a nadie 

que se preocupe de ellos, no tienen a donde acudir. Normalmente aguantan el 

dolor, y si es muy grave buscan cómo o quien les ayude. 

La soledad por su parte es el mayor problema de quienes viven en la calle. Los 

que ya no tienen pc1dres quisieran poder hablar con un adulto y no ser 

constantemente rechazados con indiferencia. 

En cuanto a la delincuencia estos niños y jóvenes en su afán de subsistir, terminan 

realizando actividades delictivas como robar o vender drogas, que les proporciona 

lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. 

Respecto de la violencia se sabe que estas personas son víctimas de todas las 

formas de violencia, tales como el sadismo de locos, violación por maníacos, 

asesinato, venganza por comerciantes, violencia de la policía o de los 

escuadrones de limpieza social. 

5.3 INVESTIGACIONES fNTERNACiONALES CON LOS NIÑOS DE LA CALLE 

Un estudio realizado en Valencia-España con niños de la calle, al preguntarse 

sobre cómo son en realidad estos niños y en que medio se desarrollan, llegó a las 

siguientes conclusiones: "Si observamos a estos niños y adolescentes "de la calle" 

veremos que son chicos como los demás: movidos, juguetones, saltarines. Si 
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preguntamos su opinión a personas que los han tratado más de cerca, como los 

profesores o educadores, nos dirán que son mucho más difíciles de educar que 

los niños de clase media. Los describen como distraídos, inconstantes, inclinados 

a los juegos violentos, fáciles para la agresión física; en el terreno de los 

aprendizajes escolares, dicen, no tienen motivación, no entran a clase; si lo hacen, 

o están pasivos, o molestando a los demás. También suelen decir que son de

reacciones irregulares e imprevisibles, sin venir a cuento se enfadan por una 

nimiedad que otras veces no le dan importancia, o por el contrario explotan de 

alegría incontenible por cosas sin importancia."27

En contraste con los niños de su misma edad pero de superior nivel social los 

profesores suelen decir que no atienden a razones, que los reflexiones que surten 

efecto con aquellos no lo hacen con estos; que el niño de la calle lo que mejor 

entíende es "el palo", que la amenaza de llamar a sus padres o de expulsarlos del 

coiegío les deja indiferentes o incluso les alegra; y que las notas, e! aprobar en 

junio o el repetir curso, les resulta tan lejano que es lo mismo que hablarle a una 

pared. Y no digamos de los argumentos sobre «el día de mañana", o el "estudia 

para luego tener un buen trabajo". 

27 
BUENO BUENO, Agustín. Niños de la calle: l'vledio social desfavorecido. En: Desigualdades sociales ante 

la salud. Comunicación presentada al Congreso de Ciudades Sanas. Valencia, 2.004. 
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Una investigación realizada en Madrid-España y que procuraba conocer las 

características y rasgos de personalidad más importantes de los niños que habitan 

en la calle permitió resaltar en ellos los siguientes rasgos:28

· Dificultades de lectura, malos hábitos de estudio.

· Dominan bien el lenguaje conversacional, pero no el lenguaje interior, más

abstracto, conceptual y estructurado. 

· Pensamiento de tipo concreto, sobre realidades inmediatas. Razonamiento más

inductivo que deductivo. Dificultad para el análisis y la clasificación. 

· Su comportamiento y las repercusiones temporales del mismo tienen unas

perspectivas temporales cortas. 

· Inferioridad del nivel de aspiraciones escolares en función de la correlativa

percepción de un futuro con menos oportunidades. 

· La regulación o control de su comportamiento no se realiza tanto por procesos

internos cuanto por mecanismos de refuerzo externo. 

28 P1NILLOS, J.L. Principios de psicología. Madrid: Alianza, 2.003. 
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J. Valverde (2.000) realiza la siguiente caracterización del niño de un medio social

inferior en contraste con los niños de clase medía:29

- En los aspectos cognoscitivos la superioridad de la clase media es manifiesta en

todo excepto en aptitudes mecánicas, que son similares; las mayores diferencias 

se dan en tareas abstractas, culturales-verbales y tipo de lenguaje. Distinta 

motivación para conseguir metas, en función de las experiencias de éxito de los 

padres y de los modelos cercanos de aprendizaje; el niño de clase baja tendrá sus 

experiencias de éxito en tareas muy distintas a los de clase media. Por otra parte 

las clases bajas se centran más en lo inmediato y concreto, con menor visión de 

futuro, manifiestan mayor impulsividad frente a la reflexividad de las clases medias 

y altas. 

- En cuanto a rasgos de personalidad J. Valverde señala que en los grupos

desfavorecidos predomina la ansiedad, búsqueda de seguridad, escaso 

autocontrol, fácil expresión de la violencia y agresividad física, intereses prácticos, 

rígidos de criterio y autoritarísmo. En forma similar los describen otros muchos 

autores (J. de Ajuriaguerra, 1976; H. Bee, 1978; Ph. E. Vernon, 1972). Es 

interesante resaltar la visión que da F. Riessman (1977) de los rasgos 

diferenciales del niño de la ciudad interior, precisamente por darla toda ella en 

términos positivos: Fuerte desarrollo de los sentidos no-auditivos, tales como el 

29 
V ALVERDE,J. El proceso de inadaptación social en el adolescente. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad 

Complutense. Facultad de Psicología, 1.995. 
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visual, el táctil y el cinestésico. Formas de comunicaciones no verbales bien 

desarrolladas, tales como los gestos; están menos atados a las palabras. Mayor 

expresividad en las situaciones informales espontáneas que en las estructurales y 

formales. Respuesta positiva al aprendizaje en marcos de colaboración, como los 

planes en que los niños enseñan a otros niños y los jóvenes instruyen a otros. Se 

acentúa en rendimiento en los aprendizajes a través de la experiencia y la acción; 

una enérgica respuesta a los programas de trabajo-estudio, de aprendizaje en el 

terreno y de aprendizaje por la acción. 

Un estudio que describe las características cognitivo-reactivas del muchacho

adolescente de un medio social desfavorecido permitió concluir lo siguiente:30

A) ASPECTOS COGNITIVOS:

· Pensamiento concreto: razona sobre elementos cercanos, reales y tangibles. le

cuesta generalizar y abstraer. No razona sobre elementos, palabras o 

proposiciones abstractas. 

· Razonamiento intuitivo: global, sintético. Sin comprobar la reversibilidad del

proceso, o analizar los matices y elementos complementarios. 

30 
MOOOS, R.H. The human context Environmental determínants of behavíor. Malabar, Florida: Robert E 

Krieger Pubiishing Company, 2.001. 
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· Aptitudes verbaies de código restringido: palabras cotidianas y de argot

abundantes. Frases cortas, coordinadas, enunciativas e imperativas. Expresiones 

gráficas y onomatopéyicas propias (creativas). No utilizan palabras abstractas, ni 

pluralidad ele adjetivos y adverbios para matizar. Tampoco frases largas o de 

subordinación. 

· Amplia comunicación no�verbal: gestos, mímica, ademanes, posturas.

· Curiosidac1 Intelectual pragmática: Le interesa más el cómo y el para qué de un

fenómeno o artefacto; sin preguntarse por el qué y porqué del mismo. 

· Desarrollo notable de la motricidad gruesa y de las habilidades kínéticas de

rapidez, fuerza y equilibrio. La motricidad fina, en cambio, la desarrollan de forma 

tardía e imprecisa. 

· Necesidad de metas a corto plazo, de ver pronto el fruto de su pequeño esfuerzo.

No le sirven las metas a largo plazo. 

· Motivación por necesidades inmediatas y útiles. La motivación de logro, de

superación personal, tiene escasa fuerza para él. 

· Campo de intereses muy circunscrito a las experiencias que ha vivido, más que a

las expectativas. 
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B) ASPECTOS REACTIVOS:

· Reacciones primarias, impulsivas y rápidas. La reflexividad les cuesta,

difícilmente es su reacción espontánea. 

· Fuerte expresión emocional, tanto de los sentimientos positivos como de los

negativos. Es bastante fácil conocer sus estados de ánimo, aunque puede 

desconcertar la intensidad del mismo valorado desde otros esquemas. 

· Dureza de carácter: no hieren especialmente su sensibilidad hechos o

situaciones desagradables (sucias, sangrantes, abusivas, ... ) por estar habituado a 

ellas. Por el contrario puede herir él la sensibilidad de personas de otro contexto 

sin haber pretendido tanto. 

· Baja resistencia a la frustración: se hunde fácilmente y le cuesta encontrar

caminos positivos de superación cuando no se cumple algo muy esperado, 

recurriendo entonces a mecanismos de defensa muy elementales: negación del 

conflicto o ele la réalídad, agresividad extra o intrapunitiva. Difícilmente racionaliza 

por sí mismo. 

· La expresión de la agresividad es más frecuentemente física. La agresividad

verbal es directa, no larvada. 
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· El control de la vida y de su propia actuación lo sitúa en fuerzas personales o

impersonales ajenas a él. Tarda más que otros en llegar a ver que él puede 

controlar parte de su vida y de sus acciones. 

· Fácilmente influenciables por las situaciones, contextos y personas. Fruto de esta

característica y del "control externo" de su actuación suele presentar una 

normativa interior muy elemental (ojo por ojo), poco critica y menos autocrftíca, y 

poco generalizada. 

Por parte del Gobierno del Distrito Federal, el último estudio concluido sobre esta 

población fue abordado en el informe Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores en el 

Distrito Federal, el cual fue elaborado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Distrito Federal (DIF-DF).31

Las autoridades del DIF de la ciudad de México alertan que la cantidad de niños 

en situación de calle de la ciudad de México tiende a aumentar pues el hecho que 

77.7% de ellos logra ingresos superiores a dos salarios mínimos, hace que laborar 

en la vía pública se vuelva una actividad atractiva para ellos. 

Incluso, señala el documento, del total de niños que trabajan en al calle 6.6% 

logran percepciones superiores a los 10 salarios mínimos en un día. 

31 
DOMINGUEZ, Luis Femando. Diario el Universal. México, Abril del 2.006. 
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El diagnóstico señala que en la ciudad de México existen 14 mil 32{�;��t niñas y

adolescentes que usan las calles para laborar. 

De acuerdo con el OtF-DF, para entender la problemática de los niños que 

trabajan en las calles, primero hay que comprender la diferencia entre un menor 

"en situación de calle" y "de la calle". 

"Los niños de la calle" son aquellos que viven y trabajan en la calle, 

completamente aislados de vínculos con su familia, cuya cantidad en reducción se 

aproxima a los 980 menores, según el Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS) del Distrito Federal. 

Por su parte, el número en ascenso es el de los menores en "situación de calle", 

quienes de acuerdo con el DIF-DF son aquellos niños y niñas que viven con su 

familia, duermen en sus casas, pero desde temprana edad trabajan para llevar 

dinero a su casa y ayudar a liberar la presión que sufren sus padres. "El niño en 

situación de calle continúa identificado con su familia", detalló una trabajadora 

social de la institución. 

De acuerdo con el informe Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores en el Distrito 

Federal , el porcentaje mayoritario de menores trabajan en tiendas de autoservicio, 

puestos ambulantes o ayudando a su padres en mercados público�; pero el 18% 
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del total se dedica directamente al trabajo informal en las calles y cruceros de la 

ciudad. 

En este rubro, la actividad mayoritaria de !os niños trabajadores de !as calles es la 

de limpiaparabrisas, la cual representa un 4%, mientras que el resto de los oficios, 

entre ellos boleros, pepenadores, cuídacoches, mendigos y payasitos constituyen 

14%. 

El DIF-DF señala que es preocupante que ante el nivel de ingresos que pueden 

obtener los menores, encuentren laborar en la vía pública como una opción 

atractiva y cada vez mayor número de ellos tome esa vía. 

De acuerdo con el estudio, del total de menores trabajadores, 12% gana en un día 

menos de un salario mínimo, 40.8% de uno a dos salarios mínimos, 25.6% de 2.1 

a tres salarios mínimos, 10.9% de 3.1 a cinco salarios mínimos, 4.1 % de 5.1 a 1 o 

salarios mínimos. 

Además 6.6% de los menores trabajadores logran percepciones superiores a los 

1 o salarios mínimos en un día, lamentablemente, 66. 7 % de este porcentaje 

pertenece a la prostitución infantil, seguido de un 17.6% a voceadores, un 10% a 

boleros y vEmdedores ambulantes; seguidos por los cuidacoches, con 5.3%, 

incluyendo un sorpresivo 2.9% perteneciente a limosneros. 
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5.5 INVESTIGACIONES NACIONALES CON LOS NIÑOS DE LA CALLE 

En Colombia un estudio reciente señala que según estimaciones del ICBF, en 

Colombia 30.000 niños y niñas pasan en la calle gran parte de su tiempo. La 

mayoría de ellos abandona la familia debido al maltrato infantil o la violencia, lo 

que los obliga a sobrevivir de la mendicidad, el robo, la explotación sexual y el 

trabajo informal. Esta problemática constituye una de las causas de mayor 

vulneración cie sus derechos, sin dejar de lado que se les niega el acceso a la 

educación, salud e integtacíón familiar, exponiéndolos frecuentemente a la 

indiferencia social, al maltrato y a la violencia generalizada.32

Un grupo de organizaciones trabajan en alianza en el Proyecto "Bogotá: hacia una 

ciudad incluyente de los niños, niñas, jóvenes y familias en situación de calle". El 

objetivo general de este proyecto es que este grupo poblacional mejore sus 

condiciones de salud, educación, vinculación social y productiva y participación 

comunitaria, a través de pmcesos de atención y prevención prestados por 

entidades públicas y privadas. 33 

Los objetivos específicos del proyecto son: a) Implementar estrategias de atención 

y prevención para la vinculación de los niños, niñas y las familias a procesos de 

32 TNSTCT'UTO COLO"tl.,ffiTANO DE BIENESTAR FAMJLIAR Estudio de los niños de la calle. Bogotá: 
lCBF, 2.003. 
33 FUNDACIÓN RENACER. Proyecto "Bogotá: hacia una ciudad íncluyen1e de los niños, níñas,jóvenes y 
familias en situación de calle". Bogotá, renacer, 2.005. 
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desarrollo local; b) Desarrollar propuestas para el restablecimiento de vínculos de 

los niños y niíias con sus familias y comunidades. 

Este proyecto tiene como eje transversal la investigación-acción y cada proceso a 

realizar será un piloto con criterio de replicabilidad. Al final del proyecto, la ciudad 

de Bogotá quedará con modelos de intervención para la población de niños y 

niñas, adolescentes y familias en situación de calle. 

El objetivo de todas las organizaciones es unir esfuerzos y construir 

conjuntamente un proyectó de ciudad enfocado en atención de niños y niñas en 

situación de cal!e y sus familias. La propuesta se formuló entre las organizaciones 

que participan en esta iniciativa; se busca con ello fortalecer el trabajo en red a 

partir de una construcción colectiva donde todas las organizaciones han estado 

dispuestas a poner su experiencia, especializacíón y calidad profesional, 

facilitando la construcción de un proyecto para la ciudad con una propuesta de 

intervención de carácter integral. 

El proyecto tendrá los siguientes resultados: 

1) Un Modelo de Interacción Pedagógico en Calle. En las localidades

seleccionadas, ios niños, niñas, jóvenes y sus familias en situación de caHe, serán 

atendidos con un modelo validado de interacción pedagógica en calle. 
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2) Centros de Acogida y Convivencia. Los niños, niñas y adoiescentes en situación

de calle, en las localidades de influencia del proyecto, contarán con un espacio 

físico en el cual participan de tres a seis meses, y de forma ambulatoria en 

procesos de acogida, formación y preparación para la toma de decisiones frente a 

su proyecto de vida. 

3) Familias y Redes Sociales de Apoyo. Las familias vinculadas al proyecto

participan en procesos de desarrollo humano, en procesos organizativos y 

productivos. 

4) Programas Especializados. Se contará con programas especializados a partir

de nuevos modelos de intervención en uso y abuso de sustancias psicoactivas, 

salud sexual y reproductiva, y salud mental, dirigidos a segmentos de la población 

que requieran dicha atención. 

5) Programa a Egresados. Se tendrá un programa de inclusión social y

acompañamiento para egresados de las instituciones participantes en el proyecto, 

que apoya su fortalecimiento psícosocial, productivo y organizacional. 

6) Coordinación y Cogestión. Se trata de un componente transversal a partir del

cual el proyecto cuenta con propuestas en coordinación interinstitucional y gestión 

de recursos que permiten su autosostenibilidad. 
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Por su parte en la ciudad de Cali se llevó a cabo el programa Andarines, 

enmarcado dentro del Plan Cali Social, beneficiando de manera integral cerca de 

350 niños y niñas en situación de Calle y sus núcleos familiares. El objetivo es 

promover el desarrollo humano de estos pequeños que trabajan en los semáforos 

y fortalecer el capital social. 34

En la actualidad el grupo de educadores de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 

ACJ, quienes cuentan con amplio conocimiento sobre la problemática del menor 

que trabaja en la calle, está realizando el acercamiento a estos niños y niñas con 

el fin de generar confianza y orientar con ellos un proceso formativo, centrado en 

el desarrollo del ser y en los valores fundamentales de la vida y la convivencia. 

Los docentes y profesionales ya iniciaron un proceso de acercamiento a los niños 

para vincularlos al programa, toda vez que los menores reaccionan con 

prevención por su misma situación de calle. 

El proyecto está fundamentado en 3 ejes: 

1. PedagogíE!: La formación del ser. Se acercan a los niños para que encuentren

su esencia y desde allí nuevas formas de desarrollo. 

3
·
1 

BETANCURT, Maria Eugenia. Programa andarines: Un paso adelante a favor de la niñez. Santiago de 
Cali: Fundapre, 2.005. 
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2. Apoyo socio � familiar: Para garantizar unas condiciones familiares y sociales

que permitan que los niños tengan acceso a la educación, a la salud, a 

documentación y todos los servicios que garanticen sus derechos. 

3. Comunicaciones: Permanentemente se estará haciendo sensibilización

ciudadana, desde los medios, acciones puntuales y campañas. 

Una vez se detectan los niños y niñas que resultarán beneficiados se articularán 

estos 3 ejes para que cuenten con los servicios básicos de bienestar social; salud, 

educación formal e informal, recreación y documentación. Además se fortalecerán 

80 núcleos familiares en procesos formativos para la convivencia en familia y se 

capacitará a los padres para la generación de ingresos. 

Este es un programa bandera de la Administración del Alcalde John Maro 

Rodríguez donde el propósito es ofrecer nuevas alternativas de vida a los niños 

que trabajan en los semáforos. 

Dentro del programa es muy importante la sensibilización de la comunidad para 

impulsar la movilización social y la educación ciudadana en torno al niño y la niña 

que están en la calle trabajando, difundiendo los derechos de la niñez y orientando 

la limosna a nuevas formas de solidaridad. 
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la ciudad de Cali, con más de 2 millones de habitantes, tiene una tercera parte de 

su población por debajo de los 18 años. 

Dentro de esta franja de edad se encuentran aproximadamente 3000 niños y 

jóvenes que trabajan en las calles, como consecuencia de los problemas 

estructurales de nuestro país y por la inequidad social. 

Estos menores ofrecen limpiar el parabrisas, revisar las llantas, cuidar el carro y 

también venden en las calles y en los buses, chicles, maní, dulces, flores, 

cigarrillos, etcétera. Otros se quedan en el semáforo y atraen la atención de 

conductores y pasajeros recurriendo al show de actos circenses, cantos, bailes y 

los demás se dedican simplemente a pedir unas monedas. Provienen de los 

barrios populares, la mayoría no tienen servicios de salud y sólo han cursado unos 

pocos años de primaria. 

A pesar de su corta edad, algunos adoptan roles paternos y maternos para el 

sostenimiento y protección de la familia, privándose del estudio, del juego y del 

deporte. 

Son niños y niñas que adquieren un falso status en sus famílias al convertirse en 

proveedores y forjan su inmadura independencia al emplear sus ganancias para 

satisfacer sus necesidades de ropa y comida. 
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Aunque reconocen un hogar dónde llegar cuando termina la jornada, por lo regular 

viven en concliciones de pobreza extrema, donde la ausencia del padre y el trabajo 

por fuera de casa de la madre, son una constante. 

De estos niños en situación de calle un 39% trabajan alrededor de los semáforos 

en las principales avenidas de la ciudad. Los pequeños viven ahogados en los 

espacios de sus viviendas, limitados cultural y geográficamente en los "guetos" de 

barriadas populares, lo cual los lleva a sentirse atraídos por las luces y 

oportunidades de la otra ciudad. 

Se juntan en las intersecciones de las grandes avenidas, especialmente en 

aquellas de mayor flujo vehicular, donde mientras cambia el semáforo tienen 

tiempo para hacer un show, recoger monedas y salir corriendo antes de que los 

atropelle un carro. Ellos comparten el mismo espacio con una amplia variedad de 

vendedores y otros habitantes de las calles como iadrones, expendedores de 

drogas, entre otros. 

En medio de este mundo de los adultos, los niños y niñas tienen que encontrar su 

espacio para trabajar, y también para jugar, a pesar de los graves peligros que 

continuamente tienen que sortear. 

El consumo de alcohol y drogas, especialmente los inhalantes, acompaña a 

algunos de los grupos de menores generando un problema social mucho más 

68 



complejo, pues estas drogas debilitan aún más su crecimiento y disminuyen sus 

capacidades para el conocimiento, para el amor y para la socialización. 

Otra de las investigaciones realizadas en el departamento del Cauca 

Investigaciones en el cauca tenía como finalidad generar un proceso de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes, 

generado desde espacios para los valores del ser humano y social, mediante 

procesos de formación y producción cultural, que conlleve al cambio en las 

pedagogías y en el desarrollo.35

Uno de los programas se denominó "educación para la Paz en Población Juvenil". 

Esta propuesta intenta contribuir en la búsqueda de nuevas dimensiones dentro de 

las cuales, los jóvenes y los niños y niñas, puedan expresar libremente sus 

sueños, motivaciones, temores, y necesidades a través de múltiples actividades 

como un medio que impulse su desarroilo como ser creativo y cognoscitivo, 

posibilitando que la población menor de edad pueda recobrar su amor por la vida, 

el respeto por el otro, el placer de aprender, de sentirse libres, de expresarse y de 

desarrollar un sentido de motivación y esperanza hacia el futuro. Posibilidad que le 

brindará, la alternativa d� contribuir de una forma activa a la reconstrucción del 

país, disminuyendo los niveles de intolerancia, de escolaridad, de animación de 

procesos culturales y de destrucción de su medío social y físico. 

'
5 FUNDACIÓN PARA BL DESARROLLO DE LA NlÑEZ DEL CAUCA Proyecto integral de atencí0n al 

menor. Popayán: Plan Padrino, 2.004. 
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Otro de los programas se denominó "Proyecto De Las Escuelas Móviles Fue 

iniciado en el 1996." Después de investigar la situación de los niños de la calle en 

ciertos países latinoamericanos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) constatamos 

la falta de metodologías terapéuticas adaptadas a la calle. Muchos proyectos se 

concentran en integrar al niño en una institución, lo que se puede comprender 

fácilmente dadas las circunstancias en la calle. 

Los colegios Niño Jesús de Praga, Mirador y Comercial del Norte han sido las 

primeras instituciones que el Plan Padrinos, el gobierno japonés y la Organización 

internacional para las Migraciones, OIM, han apoyado a través de la construcción 

y dotación de aulas de clases teniendo como objetivo la ampliación de cobertura y 

el mejoramiento en la calidad educativa. 

En la ciudad de Cali también se desarrolló una investigación, denominada 

"Proyecto de vida de los niños de la calle".36

La investigación hecha fue con el objetivo de indagar cuales son las expectativas 

de vida de los niños de la calle. A partir de entrevistas realizadas a niños que 

oscilan entre los 12 y 15 años que viven todo el tíempo en la calle, obse_rvamos 

que la causa principal de la existencia de estos niños es la violencia intrafamiliar 

tal como el maltrato y la explotación; sumado a su situación actual de vida en la 

36 CAJCEDO, AdrianaMaria y otros. Proyecto de vida de los niños de la calle. Cali: Universidad santiago de 
Cali, 2.004. /·-:.·i· · 

,·,, 
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cual se ven enfrentados a todo tipo de violencia; el desarrollo cognoscitivo a través 

de elaboraciones a nivel mental de su situación de una manera concreta; el 

desarrollo social en el cual ellos se unen a un grupo de jóvenes iguales a ellos 

denominado "gallada" con el fin de compartir sus experiencias y en busca de 

protección; el desarrollo emocional donde los niños busca con una imperiosa 

necesidad seguridad, afecto y una estabilidad emocional; las enfermedades a las 

cuales están expuestos tales como las de transmisión sexual y otras como el 

tétano, la dermatitis y la sarna; las sustancias psicoactivas más consumidas por 

ellos son la marihuana y el bóxer. Todo esto lo confrontamos con la información 

recolectada en libros y plasmada en el marco teórico sobre el desarrollo de los 

diferentes aspectos del adolescente y sobre el fenómeno de los niños en la calle. 

Obteniendo como resultado que si coincide la teoría con la realidad. Y que estos 

niños tienen unos sueños pero que solo la mitad se esfuerzan por hacerlos 

realidad. 

En la investigación de información realizada, encontramos que son múltiples los 

factores causales de la existencia de los niños de la calle. Las principales causas 

encontradas al entrevistar a los niños de la calle fueron de origen familiar; donde la 

situación de maltrato es mucho más frecuente de un padrastro o madrastra. Otra 

causa principal es de origen económico, en el cual el niño es explotado; es 

utilizado como fuente de ingreso. 
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Los niños de la calle son más comúnmente encontrados en el centro áe la ciudad. 

Duermen en los andenes y cuando tienen dinero pagan una habitación. Consiguen 

dinero mencligando, robando y vendiendo dulces. Encontramos que la mayoría de 

los niños gastan su dinero para el consumo de sustancia psicoactivas, 

principalmente la solución y la marihuana. Saben donde encuentran lo que 

necesitan y como defenderse. 

Los niños de la calle son niños que se expresan con mucha claridad. Hablan de su 

situación con propiedad; manipulan información. Conocen todo lo relacionado con 

la vida en la calle y pueden contarlo claramente. El niño de la calle no siempre 

tiene la certeza de que frente a una situación de peligro va a resultar í!eso. 

Conocen todos los peligros a los que se ven enfrentados. Observan a todos los 

sectores sociales y discuten a cerca de ellos. Siempre plantean solución a los 

problemas tanto personales como socialés. 

Estos niños tienen una enorme carencia de afecto. Buscan de quien íecibir cariño. 

Entablan relaciones de amistad y buscan una pareja con quien compartir y a quien 

querer. La amistad para ellos es muy importante. Siempre tienen un mejor amigo o 

"parce"; sin embargo nunca dependen el uno del otro, siempre están alertas 

porque nunca saben en que momento puedan fallarse. 

Los niños buscan una aceptación y un reconocimiento dentro de un grupo. Esto lo 

encuentran en las galladas, en las cuales hay un líder y siempre una protección de 
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los más débiles. Durante el día casi siempre andan solos, pero en la noche se 

reúnen a compartir sus experiencias y ganancias. 

Se encontró que los niños de la calle tienen un ideal de vida. La mayoría deseen 

tener un mejor futuro, les gustaría tener una ocupación digna y tener una familia 

estable. Observamos que en muchos casos el niño quiere realizar la misma 

profesión que realiza su padre. Pero este querer realizar una ocupación no es más 

que una idealización. En ta realidad, los niños eligen continuar viviendo en la calle, 

ellos conocen todas tas instituciones o formas de cambiar su situación, pero no lo 

hace. En la calle han encontrado una libertad; nadie tos manda, no los regañan y 

castigan, hacen lo que quieren y cuando quieren, saben donde consiguen lo que 

necesitan. 

Otro factor influyente en que un niño no quiere rehabilitarse se origina en el no 

querer abandonar las sustancias psicoactivas a las que tienen adicción; los niños 

quieren que alguien los ayude pero no deciden buscar ayuda. 

La principal causa de que existan los niños de la calle es el maltrato. la mayoría 

de los niños han sufrido agresión física, verbal y psicológica. 

Los niños se han adaptado a un estilo de vida difícil. Tienen unas formas de 

subsistencia, es decir, ellos ya saben dónde y cómo conseguir comida; saben 
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dónde pueden pasar la noche. Para cubrir sus necesidades, la mayoría de estos 

niños optan por mendigar y realizar acciones delictivas. 

Los niños de la calle son conscientes de todos sus actos. Se expresan con 

claridad y propiedad sobre los temas que van directamente relacionados con ellos. 

Siempre andan en busca de aceptación y de alguien que comparta sus 

necesidades emocionales y sentimentales. 

La mayoría de estos niños tienen sueños; se imaginan que realizan una profesión, 

y un mejor futuro con una familia. Sin embargo, ellos no hacen nada por cambiar 

su forma de vida, a pesar de que sean llamados por !as instituciones que les 

pueden ofrecer un mejor bienestar. 
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6. DEFINICIÓN DE VARIABLES

6.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD: 

La personalidad es concebida como un conjunto de rasgos personales de fuente y 

superficiales, que describen y predicen el comportamiento que adoptará una 

persona en determinada circunstancia, los rasgos de fuente (primarios) 

representan la estructura genuina de la personalidad y pueden tener origen en la 

herencia y el ambiente, los rasgos superficiales (secundarios) son respuestas 

conductuales manifiestas provenientes de los rasgos de fuente. 

La personalidad se refiere a las pautas de pensamiento, percepción y 

comportamiento relativamente fijos y estables, profundamente enraizadas en cada 

sujeto. Se define como "nuéstra naturaleza psicológica e individual. Es por lo tanto 

una identidad individual que tiene diversos componentes, algunos son mas 

centrales y definen a las personas, mientras que otros son periféricos y están 

sujetos a cambios".37

37 
CATTELL, Raymond, Citado por: DICAPRIO, Nicholas, Op, cit, p. 86. 
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6.2 DEFINICiÓN OPERACíONAL 

I VARIABLES j DIMEN��O�E� __ J
IND�ICADORES 

Características de I Factores de primer Afabilidad 
personalidad f orden 

I 
Razonamiento 

/ Estabilidad

Expresividad 

Dominancia 

Animación 

, Atención a normas 

Atrevimiento 

Sensibilidad 

I Sociabilidad

Aprehensión 

Autosuficiencia 

I 

Perfeccionismo 

Tensión 

Factores de Ansiedad 
segundo orden 

I Extraversión 

Excitabilidad 
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Punt!��·�;:s I 1 (1-4) 

I 
Puntajes medios 

1 (5-6) 
I Puntajes attos 

(7-1 O) 



7. CONTROL DE VARIABLES

7 .1 EN LOS SUJETOS 

QUÉ? COMO? 
--

POR QUÉ? 

Edad. Seleccionando niños de Esta edad es considerada 

12 a 17 años. como la mas vulnerable 

para el problema de la 

convivencia en la calle. 

Condición social. Seleccionando menores Es objetivo de la 

que viven como niños de investigación evaluar a 

la calle. estos niños. 

7 .2 EN EL AMBIENTE 

QUE? COMO? PORQUÉ? 

Sitio de aplicación de los Aplicando los El test aplicado implica 

instrumentos. instrumentos en un sitio unas condiciones 

adecuado al interior del especiales, como aislado 

hogar de paso. de ruido y factores 

distractores. 
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7 .3 EN LOS INSTRUMENTOS 

QUÉ? 
Validez. 

COMO? 
Seleccionando 

I 
instrumentos válidos 
confiables. 

7 .4 EN LOS INVESTIGADORES 

QUÉ? COMO? 

PORQUE? 
De esta forma se tiene la /

y j certeza científica de estar I

¡ evaluando lo 

� 

q
�
u

:
e 11 

I realmente pretende
. 

la 
j investigación. 

POR QUE? 1 I Entrenamiento. Unificando la información Se requiere de la plena 

1 

l 

a suministrar y generando I confianza de los niños en 
una relación empática lo que se realiza para 
con los niños. tener una información 

veraz. 

7.5 VARIABLES NO CONTROLADAS 

QUE? POR QUE? 
Tiempo y motivo de permanencia en las . Es interés de la investigación evaluar y 
calles. 1 comparar posteriormente este factor. / 
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8. METODOLOGÍA

8.1 PARADIGMA 

La investigación se fundamenta epistemológicamente en el paradigma empírico

analítíco, por cuanto pretende describir elementos mediante tests que 

proporcionan evidencias empíricamente válidos. En este sentido el interés de la 

investigación es demostrar unos hechos como son el describir las características 

de personalidad en una población determinada. 

8.2 DISEÑO 

La investigación realizada tiene un diseño metodológico de tipo descriptivo, pues 

su interés es la descripción de una serie de características, como lo son las de 

personalidad, en una población particular. 

8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, por cuanto pretende describir una serie de 

características propias de una población en particular, que en este caso son las de 

personalidad de jóvenes en la calle. 

79 



8.4 POBLACIÓN 

La población estuvo representada por jóvenes de la calle, de 12 a 17 años de 

edad, de sexo masculino, que viven en las calles y que son asistidos en el hogar 

de paso "Fundación Futuros Valores" de la ciudad de Barranquilla. 

8.5 MUESTRA Y MUESTREO 

La muestra estuvo representada por 22 jóvenes de la calle, los cuales fueron 

seleccionados intencionalmente, ya que reunían los requisitos para hacer parte del 

estudio. 

8.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento que permitió la recolección de la información es el Test HSPQ, 

cuyo autor es Raymond Caten, el cual hace énfasis en una serie de factores o 

características. Las de primer orden son: Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad, 

Expresividad, Dominancia, Animación, Atención a normas, Atrevimiento, 

Sensibilidad, Sociabilidad, Aprehensión, Autosuficiencia, Perfeccionísmo, y, 

Tensión. Las de segundo orden son: Ansiedad, Extraversión, Excitabilidad e 

Independencia. 

--\ 
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Este test posee validez de contenido y construcción y una confiabilidad de 0.86, 

por lo que se considera de alto valor científico y ha sido ampliamente utilizado 

para evaluar la personalidad. 

8.7 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se desarrolló como proceso mediante una serie de 

etapas o fases, siendo la primera de eilas ia selección del tema, el cual surgió de 

la necesidad de querer conocer por parte de las investigadoras el mundo de los 

niños que hal)itan en la calle. 

Una vez seleccionado el tema se procedió a delimitarlo, mediante consultas con 

docentes y personas expertas en el tema. De esa forma la variable personalidad 

pasó a ser la temática a evaluar. 

Seleccionaclo y delimitado el tema se escogió la estrategia metodológica mas 

adecuada para llevar a cabo la investigación, y así se realizó un primer 

anteproyecto, el cual una vez aprobado permitió la construcción de un marco 

teórico de referencia. 

Para la realización del proyecto fue necesario seleccionar los instrumentos que 

permitirían la recolección de la información, de esta manera el test HSPQ fue el 

mas idóneo, teniendo en cuenta el marco teórico que sustentaba el estudio. 
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A partir de la aprobación del proyecto se realizaron los contactos pertinentes para 

seleccionar la población, previa delimitación teniendo en cuenta el interés de la 

investigación. 

Una vez aplicado los instrumentos se procedió a procesar los datos y analizarlos 

teniendo en cuenta el marco teórico de referencia. Esto posibilitó la elaboración de 

unas discusiones y con ello una serie de sugerencias institucionales y de 

investigación. 

Con base en las anteriores fases se presenta el actual informe final de 

investigación. 
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9. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados encontrados en el estudio que evaluó 

las características de personalidad en un grupo de jóvenes de la calle. Los 

resultados se presentan en cuadros donde se pueden evidenciar la frecuencia de 

aparición de cada factor en cada uno de los criterios evaluativos del test como lo 

son puntajes altos, medios y bajos, de igual forma se presentan con sus 

respectivos porcentajes. 

CUADRO 1 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN AFABILIDAD 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS POR CENT AJES 

1EVAUUACIÓN 

BAjOS 6 27.27 % 

MEDIOS 14 63.63 % 

ALTOS 1 2 9.09 % 

TOTALES 22 
1 100 % 

-·-�� 

En el cuadro 1 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"afabilidad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos. 

83 

1 



Estos resultados indican que las personas de la muestra del ei3tudio -son en su 

gran mayoría afables, pues se ubican dentro del promedio. Sin embargo, en 

algunos casos tienden a ser reservados, alejados y fríos. 

Si se tiene en cuenta que la muestra de estudio son jóvenes de la calle, se 

comprende el porqué de estas características. pues si bien pueden ser muy 

distantes por cautela, también lo es que se deben relacionar con otras personas 

de su misma condición, como una forma de compartir su situación social. 

En esta misma medida se entiende que deben ser afables para ganar la confianza 

de las personas de! común, de quienes dependen para sobrevivir, pues no debe 

olvidarse que ellos suelen pedir dinero y comida como método de subsistencia, 

Al relacionar el marco teórico de referencia con los resultados hallados se 

corrobora lo expresado por la mayoría de los expertos como Robert Feldman 

(1.995), en el sentido que las experiencias de un niño en su entorno famillar son 

cruciales, especialmente la forma en que sean satisfechas sus necesidades 

básicas o el modelo de educación que se siga, aspectos que pueden dejar una 

huella duradera en la personalidad 
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CUADRO 2 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN RAZONAMIENTO 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES

EVALUACIÓN 

BAJOS 11 50.00 % 

MEDIOS 
1 

11 50.00 % 

ALTOS o 0.00 % 

TOTALES 1 22 100 % 
-

En el cuadro 2 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"razonamiento". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios y en la misma proporción dichos puntajes tienden a ser 

bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son de 

inteligencia promedio y en esa misma proporción la inteligencia es baja, de allí que 

sean de pensamiento concreto. 

Resulta comprensible que la inteligencia de los jóvenes de la calle sea baja, pues 

el nivel educativo no les permite un desarrollo intelectual y su forma de 

razonamiento se asocia más a la astucia que desarrollan para sobrevivir y 

adaptarse a las situaciones sociales propias de la calie. 
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Contrastando estos resultados con lo expuesto por algunos teóricos, vale ia pena 

resaltar lo expresado por Dicaprio cuando señala que un aspecto central en el 

desarrollo de la personalidad es la inteligencia, y este juicio lo consideramos 

importante para anotar, ya que la inteligencia es una característica que se hace 

manifiesta en cada pensamiento, actuación y decisión; además es de añadir, que 

la inteligencia influye sobre otras características de personalidad como lo es la 

autoestima. 

Esto pudo ser corroborado por los investigadores, pues durante el proceso de 

interacción con los niños y jóvenes de la calle se pudo evidenciar que muestran 

astucia como mecanismo de supervivencia, pero no se muestran muy inteligente a 

la hora de resolver otro tipo de problemas, lo cual es comprensible entendiendo su 

bajo nivel cultural y educativo. 

CUADRO 3 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN ESTABILIDAD 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVAUJACIÓN 

BAJOS 3 13.63 % 
_ . .

1 
- --

MEDIOS 18 81.81 % 

ALTOS 1 4.54 % 
1�---- ---

TOTALES 22 100 % 
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En el cuadro 3 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"estabilidad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría estables, pues se ubican dentro del promedio. Sin embargo, el 

hecho que algunas personas tengan puntajes bajos índica que en algunos casos 

son calmados, poco expresivos y cautos. 

Esta aparente estabilidad de estas personas puede interpretarse como una 

especie de acomodación y adaptación al medio circundante, al cual deben 

ajustarse pé1ra vivir en condiciones mínimas de seguridad y supervivencia. 

En este sentido, el marco teórico de referencia demuestra conforme lo expresa 

Tordjman (1.996), que el pensamiento de los adolescentes constantemente 

permanece extremadamente inmaduros, los adolescentes pierden el sentido de la 

realidad y sienten que "pensar en algo hace que suceda", que si creen en algo con 

la suficiente fuerza puede llegara ser realidad, sin hacer nada por ellos mismos. 

Los adolescentes tienden a ser extremadamente críticos, en especial de los 

padres y otras figuras de autoridad, también argumentadores, autoconcientes, 

centrados en sí mismos, indecisos y aparentemente hipócritas. 

87 



CUADRO 4 

RESUl T AOOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN EXPRESIVIDAD 

1 

PORCENTAJES CRITERIOS DE FRECUENCIAS 

EVALIJACIÓN 

BAJOS 1 3 13.63 % 

MEDIOS 13 59.09 % 

ALTOS 6 27.27 % 

TOTt\LES 1 22 100 % 

En el cuadro 4 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"expresividad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser altos. 

Estos resultados indican que !as personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría expresivas emocionalmente, pues se ubican dentro del promedio. En 

algunos casos son entusiastas y confiados. 

En este sentido se puede interpretar estos resultados como un mecanismo o 

habilidad de integración y afabilidad con las demás personas, de quienes 

dependen para subsistir. 
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CUADRO 5 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN DOMINANCIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BAJOS 

MEDIOS 

ALTOS 

TOTALES 

FRECUENCIAS 

1
PORCENTAJES 

1 
4 18.18 % 

14 63.63 % 

4 1 18.18 % 
¡ 

1 22 100 % 
�----�----1----------�-----� 

En el cuadro 5 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"dominanci�"- Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos y en esa misma medida altos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son sumisos, 

obedientes y dóciles. Sin embargo, en esa misma proporción la mitad de ellos son 

lo contrario, es decir, dominantes, agresivos y obstinados. 

Estos datos. se entienden si se considera que estas personas al habitar en las 

calles deben utilizar el método del más fuerte para dominar a los demás y evitar 

ser víctimas de abusos o bien obtener ventajas en algunas actividades en 

ocasiones ilícitas como los robos. 
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CUADRO 6 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN ANIMACIÓN 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS 1 PORCENTAJES 

EVALUACIÓN 

BP,JOS 10 45.45 % 

MEDIOS 12 54.54 % 

ALTOS o O.DO%

TOTALES 22 
1 

100 % 

En el cuadro 6 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"animación". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio tienen 

tendencia a puntajes promedios. Sin embargo, en muchos casos son taciturnos. 

Se comprende el que estas personas sean más bien ensimismadas, pues su 

condición y las penurias que atraviesan no les dan motivos para estar alegres o 

sentirse bien consigo mismos y los demás. 

Desde el punto de vista teórico se ha afirmado por parte de Aberasturi (1.994), que 

el adolescente cuenta con un sentido de la angustia por lo que es capaz de 

reconocer la ausencia de ética sin cegarse con intereses personales o 
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convencionalismos sociales, y por último tiene la capacidad de amar intensamente 

o de rechazar con igual fuerza algo o alguien.

CUADR07 

RESUL T AC10S EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN ATENCIÓN A NORMAS 

CR!TERIOS DE FRECUENCIAS POR CENT AJES 

EVALUAC�ÓN 

BAJOS 3 13.63 % 

MEDIOS 16 72.72 % 

ALTOS 3 13.63 % 

TOTALES 22 100 % 

En el cuadro 7 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"atención a normas". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos y en esa misma medida altos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio presentan 

puntajes dentro del promedio. Sin embargo, en la misma proporción pueden llegar 

a ser respetuosos de las normas sociales, así como violadores de las mismas. 

En este sentido llama la atención que los jóvenes de la calle sean respetuosos de 

las normas sociales, pues casi siempre cometen actos ilícitos y muy poco aceptan 

las normas que nuestra cultura y sistema educativo impone. Se considera que 

estos resultados son el producto de las capacitaciones que estos jóvenes reciben, 

91 



ias cuales abordan el problema del respeto por las normas y una sam;i 

convivencia. Esto se pudo corroborar con las visitas realizadas a los sitios que 

sirven de Hogar de Paso a estos menores. 

Desde el punto de vista teórico se ha planteado que un aspecto importante en esta 

búsqueda de identidad es la necesidad de independizarse de los padres. Ante 

esta situación se llenan de angustia y manifiestan arrebatos de furia, estos pueden 

ir acompañados de conflictos con la familia, aislamiento de la sociedad adulta y 

una hostilidad hacia sus valores. 

CUADR08 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN ATREVIMIENTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BAJOS 

MEDIOS 
----- ----- -- - ·-- ----------�--

ALTOS 

TOTALES 

FRECUENCIAS 

7 

15 
---------

o 

22 

POR CENT AJES 

31.81 % 

68.18 % 
�-·---��-- ·--�----�

0.00 % 

100 % 

En el cuadro 8 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"atrevimiento". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos. 
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Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría emprendedoras, socialmente atrevidos y desinhibidos. 

Este supuesto emprenderismo debe ser interpretado en el sentido global de la 

palabra, es decir, en contexto, en lo cual queda claro que deben ser aventureros y 

arriesgados para conseguir lo mínimo que necesitan para sobrevivir. 

Desde el marco teórico de referencia se ha postulado por parte de Melgosa 

(1.998), que el joven por lo general está lleno de recursos que puede utilizar con 

provecho; sobre todo Si encuentra comprensión entre los adultos y estos le 

ofrecen apoyo y ayuda para alcanzar sus talentos y virtudes hacia un estilo de vida 

positivo y saludable. 

CUADR09 

RESUL TAOOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN SENSIBILIDAD 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVALQJACIÓN 

BAJOS o 0.00 % 

MEDIOS 9 40.90 % 

ALTOS 13 59.09 % 

TOTALES 22 100 % 

En el cuadro 9 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"sensibilidad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

93 



mayoritariamente altos, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser medios. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio en su gran 

mayoría tienen sensibilidad blanda, es decir, dependientes, superprotegidos y 

fácilmente impresionables. 

Este dato pareciera contradictorio, pues se parte del supuesto que quienes habitan 

en la calle son seres independientes, pero en él caso de estas personas, se dejan 

impresionar y engañar de otras personas, en especial de quienes les muestran 

elementos que ellos necesitan, es decir, que ven en otros la salida a sus 

problemas. 

CUADR010 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN SOCIABILIDAD 

! CRITERIOS DE¡ ....... �JACIÓN
AJOS 

MEDIOS 

ALTOS 

TOTJ\LES 

1 
FRECUENCIAS PORCENTAJES 

o 0.00 % 

17 77.27 % 

5 22.72 % 

22 100 % 

En el cuadro 1 O se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"sociabilidad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 
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mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser altos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría sociables y amistosas. 

Esta relativa sociabilidad debe entenderse como un mecanismo necesario de 

interacción con las personas de quienes dependen o en quienes confían, que por 

lo general son de su misma condición. 

CUADRO 11 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN APREHENSIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACiÓN 

BAJOS 

MEDIOS 
----- ---· -·-- --

ALTOS 

TOTJ\LES 

FRECUENCIAS 

o 

13 
-·----- ·-- -

9 

22 

__ ._  . .

PORCENTAJES 

0.00 % 

59.09 % 
- ·-· ·-��- �--- ----·-

40.90 % 

100 % 

En el cuadro 11 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"aprehensión". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser altos. 
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Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría inseguros y con tendencia a la culpabilidad. 

Teóricamente se hace referencia, según Bueno (2.004), al hecho de no poseer 

recursos propios para sobrevivir, lleva a estas personas a ser inseguras, pues 

dependen ele otros y por ello se sienten culpables de su suerte, por cuanto la 

sobrevivencia dependerá de su habilidad social de interacción. 

CUADR012 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN AUTOSUFICIENCIA 

CRITERIOS DE 

1
FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVALUACIÓN 
. --� 

BAJOS 
1 

o 0.00 % 

MEDIOS 17 77.27 % 

ALTOS 2 22.72 % 

TOTALES 22 100% 

En el cuadro 12 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"autosuficiencia". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser altos. 
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Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría autosuficientes y llenas de recursos, por lo que prefieren tomar sus 

propias decisiones. 

Esta relativa autosuficiencia pareciera incongruente con un resultado anterior que 

mostró que son personas dependientes, pero mas bien debe comprenderse que 

estos jóvenes despliegan todo un potencial de recursos para lograr los objetivos 

que se tracen, así estos se limiten a la consecución de comida y vestuario. 

Teóricamente se ha conceptualizado que el lugar marginal y la poca solución que 

les da la sociedad les permite(o les obliga) a elaborar estrategias de urgencia que 

les proporcionan algún recurso económico (limpieza de parabrisas, venta de 

estampitas, robo) A las cuales el imaginario social llama trabajo infantil, pero que 

en realidad no pueden llamarse trabajo, ya que son solo actividades destinadas a 

la supervivencia. 

CUADR013 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN PERFECCION;snno 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS !PORCENTAJES- --
EVALUACIÓN 

�--- - · - - --

BAJOS 

MEDIOS 
---

ALTOS 

TOTAL.ES 

--��- - - - -

1 

2 

17 
-- - -

3 

22 
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9.09 % 

77.27 % 
-�--�-�-- -

13.63 % 

100 % 1-



En el cuadro 13 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"perfeccionismo". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción poco significativa dichos 

puntajes tienden a ser altos. 

Para este caso en particular, estos resultados indican que las personas de la 

muestra del estudio son en su gran mayoría socialmente escrupulosas, 

compulsivas y autodiscíplinadas. 

Esta autodisciplina se refiere al hecho que quienes habitan en la calle tienen sus 

propias reglas y cumplen a cabalidad una rutina que ellos mismos se han trazado, 

esto con el fin de marcar su propio territorio o como mecanismo de interacción 

entre pares, a fin de sobrevivir en conjunto y afrontar las adversidades en 

compañía de otros en igual circunstancias. 

CUADR014 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE PRIMER ORDEN TENSIÓN 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVALUACIÓN 

BAJOS 2 
1 

9.09 % 

MEDIOS 19 86.36 % 

ALTOS 1 4.54% 

TOTALES 22 100% 

98 



En el cuadro 14 se presentan los resultados al evaluar la escala de primer orden 

"tensión". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción poco significativa dichos 

puntajes tienden a ser bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría relajadas y tranquilas, pues se ubican dentro del promedio. 

Esta supuesta tranquilidad debiera ser interpretada como ausencia de problemas 

graves que resolver y ante lo rutinario de sus vidas hay pocos sobresaltos que 

tensionen. 

CUADR015 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE SEGUNDO ORDEN ANSIEDAD 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS 
1 

PORCENTAJES 

EVALUACIÓN 

BAJOS o 0.00 % 

MEDIOS 21 95.45 % 

ALTOS 1 1 4.54% 

TOTALES 
1 

22 100 % 

En el cuadro 15 se presentan los resultados al evaluar la escala de segundo orden 

"ansiedad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 
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mayoritariamente medios, aunque en una proporción poco significativa dichos 

puntajes tienden a ser altos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio son en su 

gran mayoría de moderada ansiedad. 

Este dato se corrobora con el inmediatamente anterior, por cuanto si no hay 

problemas graves y la vida es muy rutinaria hay relativa calma y por lo tanto poca 

ansiedad. 

CUADR016 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE SEGUNDO ORDEN EXTRAVERSIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

BAJOS 

MEDIOS 
r-----------------------�------- � -�-----�-

ALTOS 

TOTALES 

FRECUENCIAi PORCENTAJES 

2 

20 
·----- --�-·� -·-

o 

22 

9.09 % 

90.90 % 
----�-----· -�----

0.00 % 

100% 

En el cuadro 16 se presentan los resultados al evaluar la escala de segundo orden 

"extraversión". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción significativa dichos puntajes 

tienden a ser bajos. 
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Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio no son ni 

extravertidas ni introvertidas, pues se ubican dentro del promedio. Queda claro 

que en cualquier grupo social hay personas introvertidas y extravertidas y este no 

es la excepción, tal como se encuentra en el marco teórico de referencia. 

CUADR017 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE SEGUNDO ORDEN EXCIT ABILIOAD 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVALUAC!ÓN 
- --

BAJOS 
1 

1 4.54% 
�-·" 

MEDIOS 21 95.45 % 

ALTOS o 0.00 % 

TOTJl�LES 22 100 % 

En el cuadro 17 se presentan los resultados al evaluar la escala de segundo orden 

"excitabilidad". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción poco significativa dichos 

puntajes tienden a ser bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio presentan 

control de su excitación, pues se ubican dentro del promedio. 

Este dato se corrobora con otros anteriores, en el sentido que ante ausencia de 

problemas hay igualmente ausencia de ansiedad y como consécuencia de esto no 
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hay sobresaltos ni situaciones excitantes, pues la vida es demasiado rutinaria. En 

este mismo sentido desde el marco teórico, Bueno (2.004), afirma que cuando no 

hay ansiedad no significa que hay tranquilidad, sino que no hay motivos de qué 

preocuparse, pues los problemas para la gente común no son los mismos que 

para los habitantes de la calle. 

CUADR018 

RESULTADOS EN LA ESCALA DE SEGUNDO ORDEN INDEPENDENCIA 

CRITERIOS DE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EVALUACIÓN 

BAJOS 2 9.09 % 

MEDIOS 20 90.90 % 

ALTOS o 0.00 % 

TOT)\LES 22 
1 

100 % 

En el cuadro 18 se presentan los resultados al evaluar la escala de segundo orden 

"independencia". Se puede apreciar que la tendencia es a encontrar puntajes 

mayoritariamente medios, aunque en una proporción poco significativa dichos 

puntajes tienden a ser bajos. 

Estos resultados indican que las personas de la muestra del estudio no son ni 

dependientes ní independientes, pues se ubican dentro del promedio. 
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Teóricamente se ha expuesto por parte de Aberasturi (i .998), que la oposición se 

dirige ante todo contra el medio familiar para así demostrar su independencia; el 

adolescente adopta opiniones contrarias a las de sus padres. 
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10. CONCLUSIONES

A partir de los resultados encontrados y con base en los aspectos evaluados la 

presente investigación llega a las siguientes conclusiones: 

Los jóvenes de la calle se caracterizan por téner rasgos de personalidad 

reservados, lo cual no los excluye del mundo circundante, sino que los hace 

centrarse en sí mismos como consecuencia de no tener con quienes compartir sus 

experiencias y manifestar sus necesidades, demostrando con esto que la 

convivencia en la calle genera unos patrones de comportamiento sui generis y 

propios de esta condición social. 

En su aspecto cognitivo se destaca su baja capacidad intelectual, que se 

evidencia en su razonamiento concreto y sus dificultades para aprender nuevos 

conocimientos, lo que resulta comprensible por el bajo nivel educativo que posee, 

Con esto se demuestra una vez más que el medio social y económico como 

determinantes de la cultura, también lo es de la capacidad de razonamiento, 

debido en parte a la falta de oportunidades y las experiencias adversas a las que 

se expone la persona. 

Los jóvenes de la calle son poco expresivos, sin embargo, son muy entusiastas y 

confiados, quizás porque esperan mucho de la gente, al no tener oportunidades de 
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satisfacer sus necesidades mas elementales por sí mismos. Esto debiera 

interpretarse como una estrategia de supervivencia por parte de las personas que 

habitan en la calle, quienes deben ganarse la confianza y aceptación del resto de 

la sociedad a fin de obtener algún tipo de beneficio. 

Otra de las características comunes a estos jóvenes es la de ser dominantes, lo 

cual explica la defensa de su territoriedad cuando se trata de pertenencias o sitios 

donde habitan, predominando con ello la ley del mas fuerte. 

El ser taciturnos es una de las principales características de los jóvenes de la 

calle, que se corrobora con el hecho de ser muy reservados, pues no cuentan con 

otras personas en quienes depositar sus vivencias y situaciones cotidianas. 

Un hecho muy significativo es que estas personas resultaron ser respetuosos de 

las normas sociales, lo cual llama mucho la atención si se tiene en cuenta que 

quienes habitan en la calle están más propensos a comete¡ actos delictivos como 

mecanismos de supervivencia. Sin embargo, este hecho se ha asociado con la 

capacitación y orientación fundamentada en valores que reciben de la institución 

que los acoge temporalmente. 

El ser emprendedores es una de las características encontradas en las personas 

que hicieron parte de la muestra de estudio, lo cual se relaciona con la necesidad 
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de generar habilidades y tomar la iniciativa para sobrevivir y buscar soluciones 

inmediatas a sus necesidades más apremiantes. 

Los jóvenes de las calles resultaron ser individuos desinhibidos, dependientes y 

fácilmente impresionables, lo cual denota algún grado de sencillez, pero también 

dependencia de otras personas ante la carencia de recursos para satisfacer sus 

propias necesidades. 

Contrario a lo esperado estas personas mostraron ser sociables y amistosas, lo 

cual se cree puede ser una estrategia para ganar la confianza de los demás, pues 

debe tenerse en cuenta que viven de las limosnas y pequeños trabajos que les 

asignan algunos transeúntes. Sería común creer que son seres agresivos y 

pandilleros, pero el hecho de ser respetuosos de las normas sociales explica su 

grado de amistosidad. 

De igual forma se pudo encontrar que los jóvenes de la calle son inseguros, pero a 

la vez autosuficientes y llenos de recursos, confirmando sus habilidades para 

interactuar siempre en búsqueda de un mejor vivir. 

El vivir en una rutina casi diaria explica el porqué una de sus características de 

personalidad es la de ser compulsivos, aunque también se pudo demostrar que 

son y autodisciplinados, tranquilos y relajados, lo que se explica por el poco 
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interés que le ponen a la vida. Es quizás también el porqué son personas poco 

ansiosas y poco excitables. 
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11. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en los resultados del estudio y teniendo en cuenta la experiencia de los 

investigadores, el presente estudio plantea una serie de datos a modo de 

discusiones, a partir de lo cual se permite formular una serie de recomendaciones: 

Entre los datos mas significativos del estudio se encontró que estos niños son 

buscan ganar la confianza de los adultos, de allí que los programas sociales 

deban tener en cuenta este factor a la hora de abordarlos, sea con fines 

investigativos o de intervención; de igual forma su inteligencia es promedio, por lo 

que tienen pensamiento mas de típo concreto, para lo cual debe considerarse un 

programa de alfabetización y escolarización para estos niños y jóvenes. 

Estos niños y jóvenes se adaptan fácilmente al medio, lo que quizás se relacione 

con el hecho de tener una alta expresividad emocional. 

Sin embargo, llama mucho la atención que sean obediéntes, dóciles y respetuosos 

de las normas sociales, pero por otro lado, tengan tendencia a la culpabilidad. Es 

por ello que se formulan las siguientes recomendaciones: 

A futuros investigadores se les sugiere caracterizar la población, es decir, 

investigar las características psicosociales de los jóvenes de la calle, de tal forma 
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que se conozca mas de su situación y antecedentes que los llevaron a tomar la 

decisión de ser habitantes de la calle. Esto es el resultado de analizar que 

comúnmente se procede a abordarlos técnicamente sin considerar los factores 

antecedentes de su situación. 

De igual forma se sugiere realizar un estudio comparativo en el que se puedan 

contratar los resultados con jóvenes de la calle que reciben asistencia en hogares 

de paso con los que no reciben ningún tipo de ayuda. Se considera que con esto 

hay posibilidades de evidenciar si cambios en sus personalidades y otras variables 

psicosociales son debido al apoyo que reciben de estas instituciones o si por el 

contrario obedece más a variables no ambientales. 

En este mismo sentido se sugiere investigar aspectos relacionados con la 

sexualidad, agresividad y consumo de drogas en esta población, pues la 

experiencia indica que los jóvenes de la calle son un grupo de alta vulnerabilidad 

para presentar problemas asociados a esta situación. 

A la Universidad Simón Bolívar se le sugiere asignar estudiantes en prácticas 

profesionales a las instituciones que se dedican a prestar algún tipo de asistencia 

a los jóvenes de la calle, pues es bien sabido que por sus características 

psicosociales son seres que necesitan de mucho apoyo y orientación y estas 

instituciones carecen recursos para contratar profesionales de la psicología y 

afines. 

109 



A la Fundación Futuros Valores se le sugiere realizar una valoración clínica de los 

jóvenes a quienes asiste, de tal forma que no solo se conozcan sus probables 

patologías, sino además se aborden terapéuticamente. De esta forma se puede 

prestar un servicio más integral y no tanto meramente asistencial. 

A la Alcaldía Distrital de Barranquilla se le sugiere crear una unidad de salud física 

y mental que se encargue de rehabilitar a los niños y jóvenes de la calle, pues en 

nuestro medio esta población es cada vez mas creciente y las expectativas de 

solución esta situación son casi nulas sin la participación activa de las instituciones 

gubernamentales. 

La gran discusión desde el punto de vista teórico y que corrobora los resultados 

hallados, ponen en evidencia que la dinámica de la personalidad incluye la 

adaptación o el ajuste del individuo a las demandas de la vida, de manera que 

tiene implicaciones para la salud mental 

De acuerdo a lo anterior, el cómo pensamos es determinante de nuestras 

elecciones y de nuestra adaptación. Además, la cultura nos influye a través de 

sus oportunidades y expectativas. 
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Se confirma por lo tanto lo expresado por Cattell, autor guía del presente estudio, 

en el sentído que fa personalidad también implica previsibilidad sobre cómo 

actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. 
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·/
No escribas nada en 

este Cuadernillo 

INSTRUCCIONES 

Marca las contestaciones 
en la Hoja de respuestas 

En esta prueba vas a encontrar una serie de frases y preguntas sobre lo que te interesa, te gusta o te desagra
Tu Urea consiste en leer cada una de las preguntas y marcar tu contestación en ra Hoja de respuestas. 

Después de cada pregunta hay tres posibles respuestas precedidas de las Jet.ras A, B y C. Fíjate en los si
=ot.es ejemplos para que comprendas mejor lo que tien�s que hacer; léelos y marca tu contestación en la Hoja de 
XJestas, en el espacio destinado a los ejemplos: 

EJEMPLO X: ¿Qué prekririas hacer? 
A visitar un zoo B. no estoy seguro C. viajar en un avión

·En el ejemplo X, sí te gusta más "visi� un zoo'" debes marcar la letra A en la Hoja de respuestas. Si pre
es .. viajar en un avión", tienes que marcar la letra C. En las preguntas de este tipo, la letra B deberás marcar
sólo cuando te resulte absolutamente imposible decidirte entre las respuestas A o C. Como puedes ver, en es-
casos, ordinariamente oo hay respuestas correctas o equivocadas; cada persona tiene una forma de ser d:.fe

te de los demás; por eso, tú tienes que elegir la respuesta que corresponda más a tu manera de ser o de actuar. 
mprc puedes hallar una respuesta que se ajuste un poco mejor a tu caso; por eso, no dejes ninguna pregunta 
; contestar. 

Algunas frases, como el ejemplo Y que viene a continuación, sí tienen una respuesta correcta, y sólo una, 
las .� posibles que se presen� (A, B o C), Haz .e! ejemplo Y y contesta en. la Hoja. 

EJEMPLO Y: ¿Cuál de las palabras tiene menos relación con las demás: verde, rojo, grande, amarillo? 
A. verde B. grande C. amarillo

En este cuadernillo vas a eocontr.tr preguntas parecidas a las de arriba. AJ contestarlas, debes tener en cuenta 
)S ms puntos: ) 
1. Contesta las pregunas con franqueza y con sinceridad. Perderías el tiempo dedicado a esta prueba, si talscas

l&s respuestas para cootestar Jo que, según la gente, seria "la respuesta más bonita".

3. 

Contesta las preguntas Jo más rápidamente posible. No emplees demasiado tiempo en pensar cada una de ellas.
Algunas preguntas se pueden parecer a otras; sin embargo, no hay dos preguntas iguales.
No dejes ninguna pregunta sin cootcstar. Aunque algunas veces te parezca que la frase no tiene aplicación para
ti, no obstante trata de contestarla lo mejor posible.

Es muy importante que comprendas bien lo que debes haca-. Si tieoea alguna dificultad, pregunta 

Si te equivocas, borra la señal que habías hecho y marca la respuesta que consideres correcta. 
Ten cuidado de que el número de cada pregunta coincida con el número correspondiente que 

.man::as en la Hoja de respuestas; de lo cootrario, tcxlo estaría mal 
Tienes todo el tiempo que necesites para realizar esta prueba; no obstante, trabaja de prisa, sin 

detenerte demasiado en ninguna resptteSta. 
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1. En una salida al campo. :e gusta más

A. ex.plorar el bosque En s0Ji13rio
B. no es: ás seguro 
C. ;ugar alrededor del fuego con !os demas 

2. •Arreglar• signific.1 lo m,smo que
A. reparar B. wrar C. poner parches 

3. Cua'1do cometes una estupidez. ¿te s:en'.es tan mal Que
deseas que te trague la tierra?

A. si B. quizas C. no 

4. ¿Puedes trabajar intensamente en algo sin que te mo¡este
que haya mucho ruido a tu alrededor' 

A. si B. quizás C. no

S. Si tienes ideas distintas de l.is de tus amigos, ¿te callas
que las tuyas son mejores para oo herir sus sentimientos?

A. si B. a/9una:s veces C. no 

S. ¿Te parece que mochas normas y r� aon estúpidas y 
pasAdas de moda?

A. s!, y. si puedo. no 11:s tengo e;; cuenta
8. no estoy seguro
C. no. /a maro,ia son neceurias y hay qpe obede-

cerlas 

7. ¿Cuál de fas descripciones siguientes indica mejor cómo 
eres tú?

A. un Jider responsable
B. término medio 
C. simpático y fisJ<;amente bien �recido

a. ¿Algunas veces. antes � una gran fiesta o excursión. te 
parece que no estás demasiado Interesado en ir'

A. al B. quizás C. no

9. Cuando con razón te enfadas coo otros. ¿te parece que 
tienes de_recho a gritar!�? 

A. al 8. qulus C. no

10. Cuando tU5 compaherot, de clase te gastan una broma. 
¿ordin.ariamente te dtvie rtes tanto como los demás, sin 
sentirte molesto? 

A. •i B. qu/1':. C. no

ft. ¿Puedes permanecer animado, lncluao cuando IN cosu 
wn maJ7 

A. al B. no utc,y seguro C. no

12. ¿Intentas estar tan .al dla como tus compeflerot de clue
en lo que está de moda? 

A. tJ/ 8. agunu vecu C. no

tl. ¿Ou6 preferirías Mr? 
A. un act� de televl"6n que vt.;.
B. no estoy seguro
C. un médico 

1'... ¿Te parece que la v� transcurre mis agradable y satis
factoria para ti que para � otros? 

A. si B. quid_. C. no

15 En un3 discus:cr. e., grupo. ¿te gusta decir lo que p1er:.<0 < 

16 

A SI B 21,;unas veces 

·Verdad· es lo opuesto de
A. fantas1� B. mentlfa 

e no 

e negx,ón 

17. ¿ Te resulta facil guardar un secreto emocionante' 
A. si B. algunas veces C no 

18. Cua.ido algo s.a!e completamente mal . .:.te enfadas mue:-, 
con otros ant� de pensar qué es lo q:;e puede hacerse 

A. con fred.Jencia 
B. algurus veces 
C. c.1si nu�a 

19 ¿Ord;riariamen!e pides que alguien te ayude cuando t,ene� 
un problema dificil? 

A. casi nu�
B. algunas veces 
C. con frecuencia

20. ¿Evita$ penetrar. en cuevas estrechas o escalar fu94rei
altos1 

A. si B. algunas veces C. no

21. ¿Pid� con�jo I tus padres sob<e lo que te convien� 
hacer en el colegio?

A.. con frecuencia 
B. alguna veces 
C. cuJ nunca 

Z2. ¿Puedes hablar a un grupo de extraños sin titubear � 
o sin encontrw dificult.d en decir lo que quieras? 

A.. si B. quizás C. no 

23. ¿Te molesta cierta clase de películas? 
A. al 8. quids C. no 

24. ¿Hay ocasiones en las que pienSM: ·�s personas son 
tan poco �bles que no ae puede confiar ni síquier¡ 
en que se pr-,cupen de su propio bien•?

A. n B. quizá• C. no

25. ¿Plensás alglmm vec.a que vales poco 1 � no ha:es 
nada que ",. m la pena!

A. el L quizú C. *'

26. En general, ¿los dom6s tienen más amigos que tú?
A. si B. no estoy •eguro C. r,o

27. ¡Dicen los dmnú (lllM H puede contar � contigo
�ra hacer las COMS con exactitud y como es deb¡&J?

A.. sí B. quiu, C. no

28. ¿ nenes dificultad en recordar un chi5te de otro con los
suficientes dealles corno para contarlo tú mismo?

A. á 8. elgunH veces C. no
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"hace disfru:ado actuando en ob�as de teatro. tales como 
comcd,¡¡s escolares' 

t. SI 6 no es1oy seguro 

-F,rme· es lo opuesto de 
A. enlermo B. blando

Cua.'IÓO decides hacer algo 

C. no 

C. inseguro 

A. piensas que tal vez después quieras cambiar de
opinión

a. término medio 
C estás seguro de que re sientes satisfecho de tu

decisión 

Si tus compañeros de clase prescinden de ti en un juego 
A- crees que es simplemente urn, usual!d�
8 término medio
C. te sientes herido y te enlllda$

CI.W"ldo termines tus estudios. ,qué te gustaría más?

A. �r 11/go con lo cual consigas que I• 6ente esté
contenta contigo, aunque sees pobre

B no estoy seguro 
C. ganar mucho dinero

Cua.-,do hKe falta. ¿puedes demostrar, delante de todos, 
lo bien que puedes hacer las cosas? 

A. sí B. quizás C. no

¿Te gusta decir a otros que sigan las normas y reglas 
adecuadas? 

A. si B. algulla$ veces c._ no 

,Te sientes herido fácilmente en tus sentimientos?

A. si B. quizás C. no

¿Te gustarla más conte mplar un combate de boxeo 
UN bella danu? 

! A. si B. qufm c. no

Si alguien no se ha portado bien contigo. ¿vueivu • a�
fiar en � enseguida y le concedes otra oportunldl-d? 

A. si 8. quiz,s C. no

¿ Crees que las cosas te van saliendo bien y que haces 
todo lo que se puede � de tff 

A. al B. qufm C. r,o

Cuando un c¡rupo de oeraonu estj haciendo aJgo, ore»-
nariarnent9, 

A.. rom.s ptJrte Ktlvs en lo que hacen 
B. ténnlno mtJdlo
C. te llmiii» • �.,

¿Te gustarla ser tan bien parecido que la gente se fijaTa 
en ti dondequieB que fueras? 

A. si 8. qulús C. no

Cuando estJs leyendo una historia de aventuras 

A. dlsfrutu simplemente de /a hl,torla • medida que 
u dtsUTTOII•

!. no HfÑ ff1f1WO 
C. te preocupa $/ I• histo,ia v• a tentJr un fiMI feliz 

43. , Te s,cnta :nal G-� los demás usen tus cosas sin pedirte
permiso'

A. sí B qu,:as C. no

44 ·Rico• es a 0 d,n�·o· como •triste• es II 
A desgracia B. lágrimas C. noche 

45. ¿Entiendes perfec:a:nente lo que lees en el coleg,o' 
A. si B. orrjjnariamente C. no 

-16. ¿Dicen que algunas veces eres excitable y un •cabeza de 
chorlito•. aunque creen que eres un• buena person.1 

A. sí B. quizás C. no 

-17. Cuando vas en autobús o tren. hablas 
k en tu tono de voz ordinario 
B. t�rmioo medio
C. lo más �;o posible

'8. ¿Qué preferirías ser? 

A. la persona IMS populu del colegio
B. no estoy seguro
C. el alumno con mejorM oous 

,49. Si todos estuvieran haciendo algo que tú crees que está
mt1l 

A. harías lo que hacen todos 
6. no estás seguro 
C. harías lo que tú crees que se debe hM:er

SO .• ¿Puedes trabajar bien, .sin sentirte Incómodo, cuando _otras 
personas te estin mirando? 

A. -1 B. qu/1,, C. no

51. En una obra de teatro, ,te gustarla mú hacer el papel
de profesor famoso de arte que el de pirata despiadado? 

A. si B. qulz,is C. no

52. ¿Cómo pt"eferirías emplear tu tiempo lfbre?

A.. por tu went11. con un libro o con un. colecclón 
de•� 

3. no estoy segt,ro
C traba/ando �lo le dlreccl6n de otrw en una .cti·

vldlld de grupo

53. ¿T• ruulta dificil actuar o ser como otra personu es
penn qu. seas?

A. al B. no estoy � C. no

se. ¿Tiendes a permanecer calledo cuando saJet con un grupo 
de .migoe? 

A. al B. 11/gunM V� c. 110

55. Cuendo algo te molesta mucho, ¿� crees que u mejor'
A. Intente, no tenerlo en cuent• huta que estés

tranquilo 
B. no estás seguro
C. deuhogarte explotando

56. ¿ Te molest• \tener que permanecer unt.do sin moverte. 
esperando 1 � coml•nce algo?

A. al 8. término medio C. no



57. Er. el bade o en !a rnu5,ca ¿aprendes fácilmente U!1 ritmo 
nuevo 7 

A si B algun3s veces e no 

58. ·Correr• es a •Jadeo• corno •comer. es a

59. 

60. 

A. ejercicio B ,ndigestión C. alimento 

Cuando la tiza chirría en la pizarra. ¿te da ·dentera•? 
A. si B. quizas C. no 

Cuando las cosas van mal y te contrarian. crees que hay 
que 

A 
B. 
C. 

simplemente someir 
término medio 
armar un alboroto 

61. ¿Hay ocasiones en que te sientes tan contento que tienes
ganas de c.nur y gritar?

A. s/ B. quizás C. oo

62. ¿En un grupo de personas. eres Qeneralmeote el que
cuenta chistes y cosas graciosas?

A. s/ B. quizis C. no 

63. Cuando tienes tareas para �r en casa 
A. muchas veces no l•s hRCes
B. término medio 
C. siempre las reidizas 11 su debido tiempo 

&t. Cuando se discute algo en clase. ¿tienes algo que decir? 
A. casi nunca
B. - de vez en cuando_ 
C. siempre 

65. ¿Ou6 materias preferirlas estudiar?
A. m.telNticu
B. no estoy aeguro 
C. un Idioma ertranjel-o o .ne d,..mático 

66. Cuando esus en un grupo, puu mú tiempo 

A. dldrotr,do de 1- MJ/ú., 
B. tdrm/no medio 
C. olwHYando lo que ocurre

67. ¿Te atreves siempre a decir cuiles son tus ver�ros 
sentimientos. por ejemplo. sf Mtú c:anudo 1> aburrido?

A. si B. qulzb C. no

a SI • encomr.ru una urde sin tener nade que t.ce,-

A. � • Mgu,,oc � para paar • rato 

B. no utú � 
C. /eertn w, buen libro o �e«lu el tiempo ,,._ 

ciendo algo qw te gum

Ea. ¿Al,¡unas veces dices tonterfas sólo �ra Vef" lo que dif,n 
los dem'-9? 

A. •f B. quizá C. no

70. Cuando sa aprolcil'NI algo Importante, tal� un examen 
o un gran partido,

A. estás muy tranquilo y rela,ado 
B. término m«Jlo
C. te ponu muy tenso· y preocvpodo

-·
/, ¿Hace5 toco lo Que puedes por e"::2· los autobuses 

calles destxirdan!es de gente' 
A si B quizás C no 

72 Si la madre de Juana es la herma� de mi padre. ¿cuál 
es el p.arentesco del padre de Juana c.on mi hermano7 

A. primo B. abuelo C. tío

73. ¿Te h.s llevado siempre muy bien coo tus padres. her
manos y hermanas? 

A. si B. término medio C. no 

1,. ¿A menudo. recuerdas las cosas de distinto modo que 
otros y no llegáis a un acuerdo sobre lo que sucedió 
realmente? 

A. sí B. quizás C. no 

75. jOué preferirías ser?
A. arquitecto de casa, y parques 
8. no estoy seguro 
C. untante o miembro de un coniunto de baile 

76. Cuando es� prep.rndo para comeAUt a trabcjar, te gus·
taria tener una profosión que 

A. su estable y segura, tJ(Jnque requier• trabajar 
mucho 

El. 
o. 
1 

no estoy seguro 

! 

requier• mucha variaOÓ<I y revl!f()()e$ con perser 
na• .Je<;res 

n. ¿Suele5 hablar de 

A. si B. 
tus .ctivldades con tus padres? 

a/guM/J vece! C. no 

78. En clase, ¿ ta pones de ple detant. · de todo9, sin moétrarte 
nervioso • lncórnodo?

A. a B. qulzú C. no

79. ¿ Dónde prelieru pasar una tarde Ubre 1
A. dond• "-Ya cuadros ffllatlcoa o jfflJ/nea 
a. no -or sttfJUfO
C. en c.- com�tlclón de tiro de pk:hón

eo. ¿Has pena.do alguna vez � !\aria II tu.. 11 única 
penona que quedase en el mundo? 

A. d B. no estoy ee,gu,o C. no 

11. Cuando las cosas van muy bien
A. CNI .-ultu de •erJrl•• 
.. .,..,.�
C. r. ...,,,.. bien lnttJJlotrrtetn y � ut•r

�

12. ¿ Ou6 prtferlriu ser? 

A. CONtnlCtor de puentea 
!. no NtoJ ngu,o
C. miembro de un circo ambulara•

83. ¿Sugieres &911\8 vez aJ pcofesor alp tenw 11.JeW part
tratarlo en la clase 1

A. u B. qu/ús C. no

84. Sl alguien pone música ru� mle<rtru es-táa Intentando
traw¡ar, ¿necesitas marchsrte I otro s!tlo7 

A. •I B. qulu• C. t10
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Al hab:ar con tus compañeros de clase. ¿ te disgusta decir· 
les tu� sentimientos más íntimos' 

A si B. algunas vece$ C. no 

•Habitualmente·'. significa lo mismo que 
A algunas veces H. siempre C. generalmente 

,Haces con frecuencia grandes planes y te entusiasmas 
con ellos. pero después te d� cuenta de que no pueden 
salir bien? 

A. si B. alg,una:i veces C. no

Si por casualidad. �' estás haciendo algo. rompes 
o estropeas alguna cosa. ¿man tienes la calma a pesar
de todo,

A. si B. quizás C. no. me pongo furioso 

Si se te escapa •algo fuera de lugar•. cuando estás con 
otros. ¿ te sientes incómodo dunmte mucho tiempo y te 
cuesta olvidarlo? 

A. si B. quizás C. no

¿Te gusta hacer cosas muy inesperadas y que sorpfendan 
a los demás? 

A. si B. quius C. no

¿Gastas en divertirte la n.ayor partt del dinero que te 
dan. en lugar de ahorrar llarl futuras necesidades? 

A. si B. térmiroo medio C. no

Te caJ.ificarías como una p,2rsona 
A indinada n cambio, de fftaJo de kiimo 
B. término medio
C. &in -1tibtJ/o$ en el t�tado • ánimo

¿Cómo prefieres pasar una tarde junto a un Lago? 
A viendo UM peligrosa competldón de motora• 
B. no estoy seguro 
C. �eando por &u be11e odb con un amigo 

En un grupo que qui� hlCer wgo. ¿qué te crea más
p.-oblemas? 

A. decir: •;vam<» • ebo'•
B. no estoy •eguro
C. decir: •prefiero no pvtJdpar•

¿Aprendes COl'I f'aflldez nur."OS � 7 
A. si B. · tmrJno ,"'8d1o C. no

Como• la mayooa d. la gente. ¿t. asústan •lgo So. true
nos y�? 

A. si B. quizá C. no

¿Cómo preferirías emple..- ol tiempo libre entre las clases 
de ff'lllñana y do tmrde? 

A. jugando UM p&rtkú
e. no enoy �""°

C. haciendo un., tarea ��'COiar atru«Ja

1111) Cuando no juega, bien en tm partido Importante. 
A. dices: •esto no es m..fs que un Juego• 
8. no estás •eguro
C. pierdes la C1Jlma_y te enlldu contigo mismo

99 Cuand0 vas a entrar en un grupo nuevo 
A (:.csr:9u,¿a cre€:S c;ue: conoces a todos 
8 te·m1no medio 
C tardas mucho tiempo en llegar a conocerlos 

100 La abuela de la hija de la hermana de ml hermano es n11 
A madre B. cuñada C. sob<ina 

101. ¿Estás C<s1 siempre contento?
A. SI B. término medio C. no

t 02. ¿Alguna vez te has sentido descootento del colegio y has 
pensado, -Apuesto que podría hacerlo mejo,' que los pro
fesores •' 

A. si B. quizás e. oo

103. ¿Sobre qué tema te gusuria más leer?
A. cómo ganar en el fútbol
B. no estoy seguro
C. cómo ser nmeble con todos

1 �. Si tuvieras oportunidad de re.lizar 1.1'\1 aventura original. 
pero tambi6n peligrosa. 

A. probablemente no la haríu
l. B. no estás seguro

C. ciertamente la harías 

105. ,Se interponen otros en tus uuntO! con frecuencia? 
A. si B. término medio C. no

106. ¿Coñ qué frecuen� sales o participas en acttv!daóes con 
un grupo de amigos? 

A. muy a menudo B. algunas veces C. casi nunca 

107. ¿Qué prderirias en una tarde espléndida? 
A. una carrertJ de coches
B. no euoy seguro
C. un concierto musical al aire llbre

t 08. Cuando eras más �. oreias que t. gente Iba • ser 

A. tNS amable y .renta de lo que u
B. no estoy�
c. peor y ,,,.. ruda de lo que -

109. ¿ Te gustarla ser rnú � y .Jegre • lo refe
rent. a tu traJO acoi.J

A. • 8. .qu/W c. 80

110. ¿Piensas que normalment9 en clase lu decisiones en
grupo son peores y tardM mú que • lu toma uno solo? 

A. .J B. qulm c. no

111. ¿Piensas � estú haciendo las c:osa.s que rnú o meno,
delerias hacer en la vida? 

A. si B. no estoy se�ro C. no

112. Cuando � por una calle tranquila y oscura. ¿ te viene
con frecuencia la Idea de que �ien te slgtM?

A. $j B. qc¡iw c. no
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113. 

114.

115. 

116. 

117. 

118.

119. 

120.

¿En donde prefieres vn.-i�'
A. en un bosque denso. donde sólo se oye s los 

pájaros 
B. no estóy segvro 
C. en un cru� de calles. donde hay mucha gente y

ocurren muchas cosas 

¿Qué palabra tiene =nos relación con las demás: prin
cipalmente, alegremen1e. sumamente, mayormente. alta
mente? 

A. principalmente B. alegremente C. wmamente 

¿Te sientes algunas veces alegre y otr" deprimido, sin
un1 causa justificada' 

A.. si B. no estoy seguro C. no 

Cuando otros charl111 y ríen mientras estás oyendo la radio 
o viendo 11 televisioo 

A. te encuentr1s • gusto
B. término med;o 
C. te lastldl• y mo/e3ta 

;0-'6 pr�erirf� ser? 
A. prolesor B. no estoy seguro . C. científico 

ConslderlS que eres más bien una persor/a que 

A. piensa B. tbmino medio ; C. �ú• 
i 

Si tuvieras que tra�jar en activld&des de 11rupo en clase.
¿qué preferirías? 

A. ayudar llt!Vando cosas II los demás 
B. no estás·� 
C. ·enseiisr • otros IJgo dffícll· da /1 tarea

¿Te asustas tanto por lo que pueda suceder que no te 
decides • elegir entre varias posibilidades?

A. f recventemente B. algunas veces C. nunca 

121. ¿� � de pelk:ulu te gustan mú?

A.. lu mu&kafos 
B. no utoy $e\'IW'O 
c. ,.. de tJUelT• 

122. Cuando aaJea .i ca� ¿qiM preferirlas?

A. «vanJur UIH fiut• con tu claae 
B. no eaoy sesvro 
C. conocer los distlntos ,rbolu del bosque

123. ¿Te resulta fkiJ Ir v presentarte a une pwaona lmpor
tant8?

C. no 

124. ,au. clue cb � prefieres?. a quk!nea lea pu 
A. broatur con h gante 
B. no NtO'f S...-0 
C. aer NI-loa 1 lonM/u 

125. ¿Te slantes a veces tln confuso que no sabea lo que 
estú haciendo? 

A. si B. quiziíl C. no 

126. Cuando alguien no � de acuerdo c:onti90
A. /e dejas daclr todo lo que tleM �e dedr 
B. no u-Ua � 
C. IUelu lmerrumpú{a .mea de qw tarmlne

127 Si fueras a traba,;:., en ur.á compañia de ferrocarriles. ¿qué
preferirías ser ? 

A revisor de billetes y hablar con los viejeros 
B no estoy seguro 
C. conductor y dirigir la máquina del tren 

128. ¿Cuál de las palabras tiene menos relación coo las demás:_ 
debajo. junto a. encima. detrás. entre? 

A. deba;o B. entre C. ;unto •

129. Si alguien te· pide que hagas un trabajo nuevo y dificil
A. te gusta y demuestras lo que eres apaz de hacer 
B. término medio 
C. pier.s.3s que lo enredarías y echarí" • perder

130. Cuando levantas la mano en ch1se para r�ponder • una
pregunta y otros muchos también lo hacen. ¿te animas
y excitas?

A. idgvnas veces B. muy pocas vecu C. rtUnca 

131. En tu cumpleaños o santo, ¿qué prefieres?

A. que lntes te pregunten el regalo que dueas
B. no estís �ro 
C. aJ�arte .i recibir un reg-'o que es una comple

ta .orpreu

132. , Tienf,S mucho cuidado en no herir en sus sentimientos
ni 11susm • nadie? 

A. sí B. quizás C. no 

133. Antes de decir algo eri ciase. ¿te aseguras bien de que
estás en lo cierto?

A. �e 
B. ordif'/Miamente 
C. genera/mente no 

134. Cuando la cosas son como par1 uustarse. ¿eres Cllpal 
de nÑr Y DO preocuparte? 

A. si B. qulzls C. no 

135. ¿Algunos libros y representaciones cal 19 Meen llorar?
A.. -1. con frec::utJttde
B. MguntJS Vetea 

C. no, nunce 

136. En las discusiones de grupo sueles 

A.. to,n.ar UM poffllfl diferente 1 ,. de loa otro.
8. no e:etn "9RO 
C. Ntlr de «u«do con el gropo

137. ¿ Te uctt.e mnto .- plentu � V91 a estallar?
A.. coa lrt,a;,enda l. � � C. nn, v-=e•

13&. SI no tuera un .., humlno. L� pmfertrqa cer1 
A.. un � .,, &,ria motJUJlw '6,-W
B. noutoy� 
C. una loca. con otn, muchaa en UM p/,r•

139. ¿Ordlnariamenta era W\a persona rru, c:uJdadosa 1
A. .i B. tirmlno m«Jlo C. no 

140. ¿� ve«s los pequeños � ICllben ponléfl.
dote nervioso, aunque sabes que no aon muy Importantes? 

A. si B. quiz.ú C. ao
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