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INTRODUCCION 

El gaminismo en Barranquilla, sus características, sus 

condiciones y manifestaciones es el tema en que se en 

marca el trabajo de Tésis como requisito para optar el 

título de Trabajadora Social. 

El fen6meno del gaminismo es hoy por hoy uno de los grao 

des problemas del ppís y tiene preocupado a gran parte 

de las autoridades y a la poblaci6n misma, no solo por 

que es el niño el centro del problema, sino por que al 

rededor de éste se vive una situaci6n conflictiva y 

preocupante por su misma naturaleza. 

El gaminismo es producto de la crisis y contradicciones 

que se dan en el seno de la familia la que se ve afecta 

da por la situaci6n spcial y econ6mica y como tal es ex 

tensivo a todo el territorio Nacional; ya no podemos con 

siderar que este se da en las ciudades del interior del 

país por que en las ciudades de la costa ya tiene su 

presencia. 



Sobre el gam!n se ha dicho mucho, sin embargo es muy co 

m�n encontrar conceptos que confundan el niño de la ca 

lle con �ste, a6n cuando no lo podemos negar que cada 

uno de los dos vocablos tiene caracter!sticas semejan 

tes, tambi�n es cierto que los dos conceptos son dife 

rentes y por tanto reflejan problemas diferentes. 

El presente estudio se ha hecho con miras: Primero, en 

inv2stiqar el fen6meno del gaminismo en la ciudad de Ba 

rranquilla, para conocer su origen, sus causas y carac 

ter!sticas, tendiente todo ello a formular un diagn6s 

tico que nos permite establecer c6mo Trabajo Social pue 

de intervenir all! 

El estu�io se ha establecido teniendo en cuenta los es 

quemas te6ricos ya existentes. de tal manera que nos 

permit�era un conocimiento global del fen6meno y la ob 

servaci6n direct� que hemos hecho a los niños con carac 

ter!sticas de qam!n en los lugares donde están ellos ubi 

cados, la aplicaci6n de una encuesta que en su forma de 

concepci6n es estructurada ·pero que en la forma de apli 

caci6n result6 ser informal por cuanto los personajes a 

entrevistar sus caracter!sticas as! lo permiti6. 

La metodolog!a con que se estudi6 el fen6meno fu� el m� 

todo científico por cuanto este nos permiti6 estraer 

13 



• 

mediante un procedimiento válido y fiable todo lo refe 

rente al gam in •. 

La relaci6n tuvo m6ltiplas limitaciones, dadas más por 

el trabajo de campo, por que el gam!n es inestable, con 

tendencia a mentir a encubrir y por el temor de ser des 

cubierto. Por otra parte a pesar de que existen m6lti 

ples estudios sobre el fen6meno para el caso de Barran 

quilla es muy poco lo que se pudo hallar, no hay esta 

dísticas sobre el qam1n en Barranquilla- esto no permi 

ti6 una muestra representativa. 

A pesar de lo anterior, consideramos que el estudio tie 

ne sus grandes méritos en la medida en que se constituye 

en un principio de formulaci6n te6rica sobre el fen6meno 

del gaminismo en Barranquilla. 

Para una mejor comprensi6n del trabajo, lo hemos dividí 

do estructuralmente en tres capítulos: El primero resu 

me toda la informaci6n sobre la familia, su desarrollo 

a ·través de los tiempos funciones y características, ha 

ce referenl1a resaltando el esquema de familia actual 

y por supuesto caracterizaddo la familia Barranquille 

ra. 

14 



En el segundo capitulo se hace referencia al niño gam!n 

al gamin como problema y se hace un anál�sis de los da 

tos redactados en el trabajo de campo. 

El tercero y 6ltimo capítulo nos ubica fundamentalmen 

te en lo que se refiere a trabajo social frente al pro 

blema dek gaminismo y en �l tratamos.de formular algu 

nas alternativas de soluci6n que eonsideramos, no es lo 

6ltimo ni lo 6nico, pero que por lo menos son viables 

ante la situaci6n que vivimos. 

Por 6ltimo exponemos las cpnclusiones del trabajo y las 

respectivas recomendaciones. 

Anexamos algunas im�genes fijas sobre el gam!n, su vo 

cabulario, los apodos más usuales y una autobiograf!a 

de un gamin. 

15 



l. LA FAMILIA

La familia es considerada la unidad básica integral de 

la sociedad, existe desde el mismo momento e.o que se va 

generando el proceso de hominizaci6n, es decir, el paso 

del mono al hombre, pero la familia no ha permanecido 

estática sino que ha tenido desarrollos y evoluciones 

concretas en la medida en qee se van dando separaciones 

de consaguinidad. 

Existen variadas conceptualizaciones acerca de familia, 

algunos autores han llegado a tomar co�o sin6nimo de ho 

gar, pero visto as1 no deja de ser un aspecto restringí 

do dentro de la terminología familia, pués cuando se ha 

bla de hogar por lo reguiir se est• haciendo menci6n a 

quienes tipol6gicamente viven en un mismo techo, mien 

tras que pueden existir miembros de la familia que por 

el hecho de vivir fuera del hogar, no dejan de ser par 

te integra�te e indisoluble de la misma. 

El proceso de desarrollo de los modos de producci6n y 



de la formaci6n socioecon6mica determinan que �ntre los 

cambios que se han generado en la familia, está la ines 

tabilidad predominante en la actualidad. 

"Antes los matrimonios si eran más estables 
y en las familias las tensiones eran meno 

.res; pero la estabilidad era aparente y no 
a costa del bienestar de uno de los dos 
miembros de la pareja sino de ambos. Y las 
tensiones intrafamilia-res no eran tan evi 
dentes por la imágen de respetabilidad que 
la misma familia se sentía obligada a ofre 
cer por que la instituci6n familia era más 
importante que sus miembros. 
La familia de nuestros d1as está buscando 
un modelo de relaci6n para sus miembros y 
ello no se consigue s±n deficultadee. La 
familia ha dejado de ser la unidad patri 
monial y de producci6n sobre la cual . se 
edificaba su solidéz. Ha perdido una qran 
parte de las funciones que como la educa 
ci6n, la protecci6n, recreaci6n y estatus 
social le dieran su raz6n de ser. Además, 
la movilidad geográfica y social dispersa 
pronto a los hijos, y las diversas activi 
dades, tanto de los padres como de los hi 
jos impiden compartir la vida familiar en 
la forma como tal vez en otros tiempos se 
hizo. Todo lo cual contribuye a colocar a 
la familia en situaciones de inestabili -
dad." l. 

Lo anterior sustenta como en los matrimonios, la familia 

no ha permanecido estática sino que ha tenido que cambiar 

y------------CORPES, Isabel. Conflictos de la pareja en las distin 
tas etapas del ciclo vital y su incidencia intrafa 
miliar, carta de derecho de familia No. 19 Bogotá 
Febrero 1.985. 

17 



en su forma y contenido que responden a las variaciones 

en la base econ6mica:. 

1.1 DESARROLLO DE LA FAMILIA DESDE SU ORaGEN. 

En el largo proceso de hominizaci6n la vida vegetativa 

animal del �rbol geneol6gico del cual cual van a tener 

descendenci los primeros hominides expresan una promis 

cuidad sexual integral, luego desde cuando el cerebro 

distinque al hombre más tosco del animal por muy per 

feccionado que parezea, esto Gltimo se va dando a tra 

vés de millones de años cambios en los comportamientos 

sexuales, que inciden naturalmente para que se presen 

ten tipoloq1as concretas de familia desde el periodo 

del salvajismo, as!, desde inicios la familia.puede ser 

conceptualizada como la integraci6n de personas con ras 

gos de consaguinidad que buscan por todos los medios 

un bienestar. 

Federi�o Engels, con base en los estudios que él pro 

fundiza sobre la familia retoma varias opiniones de es 

tudiosos, entre ellas las de Lewis Margan al con�iderae 

la 
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"El elemento ��tivo; nunca permanece es 
tacionado sino pasa de una forma inferior 
a una sup�rior a m�dida que la sociedad 
evoluciona de un grado m�s bajo a uno m 
m�s alto. Los sistemas de parentesco por 
el contrario son positivos; solo despues 
de largos intervalos registran los pro 
gresos hechos por las familias y no su 
fren una modifcabi6n radical, sino cuan 
do se ha modificado radicalmente a la -
familia ... 2 

El primer tipo de familia q�e existio en los tiempos an 

tigüos, se dio en el salvajismo, ésta ha desaparecido 

totalmente de la tierra, en ella las clasificaciones con 

yugales se hacian por grupos, as! dentro de una tribu e 

inclusive en la formaci6n de la gens, todas las abuelas 

y abuelos eran maridos y mujeres entre si, de igual for 

ma sucedía con padres y madres a su vez con los hijos en 

t re st. 

En este tipo de familia donde predomina el patriarcado 

(el que va a tener dominio en las familias consanguíneas, 

sindiasmicas y p6nalua es decir, en todas las familias 

primitivas), se excluye de las relaciones sexuales unica 

mente ascendientes y descendientes es decir padres e hijos, 

mientras que a excepci6n de ellos se puede presentar.rela 

cienes sexuales en cualquier otro miembro de la familia 

------------

2ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad 
· privada y el·Estado. Editorial Progreso. Mosc6 1976.

Citado por A, LK. Margan, Ancient Societv. London
1877. P.435-27.
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Pero estos cambios que se presentan en la familia desde 

los tiempos prehist6ticos no acbntecen de manera fortui 

ta 6 accidental sino que est�n dado por el desarrollo 

de las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n 

así en la medida en que de la vida nomada se pasa a una 

fase sedentaria, v m�s a6n cuando se llega a la edad de 

piedra, el aparecimiento del fuego incide para que hal¡a 

cambio de alimentaci6n vegetal que era la onica que se 

conocía, por alimentaci6n carnívora, siendo esto un asp 

pecto importante en el desarrollo de las presociedades 

y los cambios de patrones en las familias antigUas. 

Desde cuando se van institucionalizando la gens se dan 

las condiciones para exclusiones de las relaciones se 

xuales a los hermanos entre si y de esta manera se ori 

hina la familia p6nalua, la que logicamente genera un 

cambio de valores; e ella se excluye del com�rcio car 

nal además de padres e hijos, hermanos entre si, comen 

zandose por los uterinos (hermanos uterinos son aque 

llos que como su nombre lo indica proceden de una misma 

madre, aón cuando los padres sean diferentes. En la ec 

dad primitiva, en el denominado matriarcado dodde se da 

ban los matrimonios por grupos era muy dificil determi 

nar cual era el padre biologico de una persona). 

20 



La familia p6nalua siguio su curso de perfeccionamien 

to consanguínea y de esta forma llego inclusive a pro 

hibirse el matrimonio, lo unico que permitio desde el 

punto de vista de la uni6n sexual fueron las relaciones 

entre hermanos colaterales, es decir lo que en nuestra 

cultura actual se consideran como primos en primer, se 

gundo y tercer grado. Este tipo de familia se desarro 

llo en el periodo de la barbarie la cual se encontra 

ba tan bien extinguida en la faz de la tierra. 

La familia sindiasmica, -esta es la 6ltima de matrimo 

nios por gr�pos- ya aqui el hombre tenia una mujer prin 

cipal entre sus numerosas favoritas, generandose parejas 

conyugales por un tiempo m�s o menos largo, paulatina 

mente se van haciendo mayores los limitantes en las fa 

milias, basados estos en los cambios que se dan en la 

estructura socioec6nomica: La Familia sindiasmica es la 

antesala de la familia actual, en ella un hombre vive 

con una mujer, dandosele libertades a él para la poliga 

mía y la infidelidad, lo que era muy part�cular pu�s las 

condiciones sociales de la época no permitían su ejercí 

cio. Otra característica de esta familia es la estricta 

fidelidad que se le exige a la mujer y la forma como se 

castiga el adulterio. 

21 



Dentro del desarrollo desigual de la sociedad se generan 

modos de producci6n y formaci6n socioecon6mica. as! en 

la desintegraci6n de la edad primitiva se da un plus 

producto que genera pseedores y desposeidos, es lo que 

Carlos Marx denomina ager-public, o modo de producci6n 

asiatico aqui se preparan las condiciones para apareci 

miento de la propiedad privada sobre los medios de pro 

ducci6n y el estado, con esto se da la-primera y gran de 

rrota que ha tenido el sexo femenino en la humanidad, 

abriendo paso a una doble explotaci6n, la de la sociedad 

y la del c6nyuge. Bajo estas premisas se da la sociedad 

denominada monogámica la cual subsiste en la actualidad. 

La familia monogámica señala la mutua fidelidad, compren 
. .

si6n que debe haber entre la mujer y el hombre, sin embar 

go le permite a este 6ltimo la infidelidad. 

El desarrollo hist6tico de la sociedad dividida en clase 

condici6n básica en el capitalismo trajo consigo el tra 

bajo asalariado, y con ello se da una alienaci6n que 

trastoca el nucleo familiar, as1 el alto costo de la vi 

da, el desempleo, el subempleo, que inciden en el algo 

holismo como la drogadicci6n. la prostituci6n. el horno 

sexualis�o, todo ello conlleva a crisis y descomposici6n 

del nucleo familiar, de ah! que se presentantan peculia 

ridades diferentes a las cuales nos referimos en el aca 

22 



pita 1.3 del presente capitulo. 

La familia monogámica en la actualidad es victima de 

loo atropellos de 1� estructura econ�mica y de la su 

per estructura ideo!6gica del sistema capitalista, as1 

una verdadera monogámia es aquella donde halla mutua 

comprensi6n y seguridad entre los c6nvuges, y está so 

lo se obtiene en el socialismo, pués en él va desapa 

reciendo paulatinam�nte el subdesempleo, la prostitu 

ci6n, el analfabetismo, en él el hombre y la mujer se 

desempeñan en igualdad de condiciones, en los diversoss 

sectores socio políticos y econ6micos, estos elémentos 

son fundamentales para qu- se de una verdadera familia 

monogámica de la cual habla Marx y Federico Engels. 

Las lacras de la sociedad bueguesa se constituyen en u 

na negaci6n de condiciones para monogamias, siendo ellos 

los directos responsables de las causales de la problc 

matica que vive las familias en la estructura burguesa. 

1.2 FUNCIONES 

La familia cumple rnOltiples funciones siendo su princi 

pal la' de la formaci6n de individuos con capacidad de 

otorgar y entregar afectos, teniendo re�ponsabilidad so 
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cial para proyectarse al futuro, esto significa que e� 

ningun momento la familia puede limitarse al simple pro 

ceso biol6gico-reprodactor, desconociendo u olvidando 

tanto lo social como lo psicol6gico. A su debido tiempo 

se analizar� como la crisis tanto econ6mica como de va 

lores en la sociedad actual determina que muchos casos 

lo� aspectos de afectividad y comprensi6n se hallan per 

dido e� el hoq9r, pués las personas dedican su tiempo 

a las actividades econ6micas para satisfacer las nece 

sidades fi�icas. 

La rutina econ6mica. la áncompatibilidad de caracteres, 

la presencia móltiple de estados carenciales, problemas 

y conflictos sociales crean un aislamiento entre los 

miembros de la familia desatendiendose la formaci6n del 

niño lo que repercute en la formaci6n de delincuencia 

infantil y juvenil, del gaminismo y otras variables de 

desajust� predominantes en el medio social. 

Las funciones de la familia tanto para consigo mismo co 

mo para con la sociedad, varian segón las condiciones 

culturales que se dan en un momento y lugar determinado 

en los hogares completos con respecto a los incompletos: 

Las funciones de la familia no pueqen limitarse a la re 

producci6n biol6gica sino también al amoldamiento cultu 
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ral del niño para que este asuma una posici6n activa y 

¿fftica en un futuro ante la realidad social. 

Las funciones de la familia para consigo mismo podrían 

estar delimitadas en primera instancia a mantenerse, 

subsistir en un espacio determinado, también la promo 

ci6n y preparaci6n de condiciones propicias a los hijos 

para la formaci6n de n�evas familias, esto quiere decr 

que indistintamente en ambos sexos los padres 6 otras 

personas adultas en ausencia de ellos los eduquen so 

bre la formaci6n de parejas en un futuro, sobre la res 

ponsabilidad que les corresponda. Al respecto debido a 

tabues sexuales predominantes se debe reconocer como en 

Colombia muchas veces las personas llegaban impreparados 

al matrimonio por que se les ocultaba aspectos corcer 

nientes al sexo y a la procreaci6n. 

Al inicio del presente capítulo, se anot6 que la familia 

es la unidad básica de la sociedad, as! .entre ellas se 

interactuan funci-0nes concretas y especificas en ea mo 

mento dado que trascienden de los aspectos socio-econ6mi 

ces para adentrarse a los jurídicos, asila patria potes 

tad, la paternidad responsable , la crianza de los hijos, 

el castigo a la desprotecci6n, son fundamentos jurídicos 

del estado creados practicamente por la misma familia pa 

ra su de fensa, dándose as! m6ltiples funciones en fami 
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lia-estado. 

Se debe señalar que la problemática en las funciones de 

la familia no pueden verse aislada del contexto de la lu 

cha de clases, pues desde el puroto de vista socio-econ6 

mico se dan factores diferentes en las familias burgue 

sas con respecto a los proletarios. 

Muchos tratadistas en familia resaltan la importancia 

6nicamente de la funci6n reproductora de ella, descono 

ciendo la gran importancia de la sociabilizaci6n, de 

gran trascendencia en la comprensi6n de los miembros de 

la familia en donde de una u otra manera repercute el ni 

vel educativo cultural de ellos, en relaci6n a los facto 

res ex6genos que inciden en el nócleo familiar. 

"Sociabilizaci6n, es un proceso conti 
Muo de naturaleza cultural que moldea 
al individuo desde el nacimiento, y e� 
virtud del cual se aprenden los patro 
nes, valores y �autas de comprotamien 
tos más los contenidos de ciencia y -
técnica del alto social. 
Seg6n la forma en que se ha llebado a 
cabo este proceso, el individuo se in 
tegra en mayor o menor grado a los con 
tenidos soaiales y culturales comunes 
al grupo al cual pertenecen. 
Esta integraci6n obedece a dos instan 
cias: una·de haturaleza informal o �n 
conciente, y la otra formal dirigida 
a logrs concientes , La primera socia 
bilizaci6n informal ·y crianza compete 
más a la familia y al ambiente socio-· 
cwltural inmediato y al distante. Ins 
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tituciones definidas cumplen el proce 
so de sociabilizaci6n conciente o educa 
ci6n formal."3 

La sociabilizaci6n es una funci6n de gran trascendencia 

que no puede ni debe imp]ementarse de manera mecanica 

sino que se requiere de maduraci6n de comprensi6n sobre 

sus papeles para que as! se armonicen acciones necesarias 

para obtener la afectividad que sostiene en el desarrollo 

de la familia. 

La seguridad emocional en una familia va a estar dada por 

la afectividad y comprensi6n que hay entre sus miembros 

lo que va a garantizar el diálogo y la ayuda mutua tenien 

de estas repercusiones trascendentales en todo el engrana 

je socio-político de la estructura actual. 

"La importancia de la familia como c�dula social básica 

se deriba del hecho incontroversible, de que la sociedad 

y su cultura dependen de la afectividad con que la fami 

lia cumpla y realice sus funciones"4

�--------- ·-

3GUTIERREZ, Virginia y otros. El gam!n su albergue social 
y su·familia. Bogotá 1978. P.168. 

4CISNER0S, Eulalia, La familia como instituci6n socíal y 
jurídica, carta de derecho de familia No.15 Bogotá 
1984, P.41
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Sustenta lo anterior que el exito o fracaso de la fami 

lia va a estar dada por las funciones que se desarrollab 

en el interior y por el papel que le corresponde cumplir 

a cada uno de sus miembros. 

1.3 CARACTERI5TICAS DE LA FAMILIA ACTUAL. 

Al hacer menci6n de las características de la familia ac 

tual, se hAce necesario visionar de manera global y bre 

be las diversas condiciones socio-política y económica 

que se genera en el universo actual y que trascienden en 

la composición y patrones de la familiQ 

En el mundo actual a pesar de que en Africa a6n se pre 

sentan relaciones de producci6n y de fuerzas productivas 

que responden a etapas precapitalistas, seg6n algunos, 

lo cierto es que ello hace parte integrante del desarro 

llo desigual de la sociedad burguesa. Esto nos hace com 

prender que practicamente en la actualidad se dan dos so 

ciedades bien diferenciadas la socialista yn la capitalis 

ta. 

En el capitalismo existen condiciones diferentes represen 

tadas por un lado en los países ee capitalismo autonomo, 

donee la familia goza libertades sociales y sexuales no 

solo en la de sectores opresores, sino tambi�n en la de 

oprimidos, como en el caso de los Estados Unidos y la ma 
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yoria de los paises Europeos: por otro lado encontrarnos 

los paises de capitalismos dependientes, los que a mane 

ra de semi colonia, neo colonia y otras formas de colo 

niaqes por parte de los Estados Unidos y potencias Euro 

peas no tienen libertades ideol6gicas total en la medi 

da en que mucho de sus patrones culturales son diseña 

dos desde lo exterior, tal como sucede en paises de Ame 

rica, Asia y algunos africanos: finalmente tenemos los 

paises atrasados, colonias de las grandes potencias co 

mo por ecremplos: paises Africanos y Oseanía que impiden 

a sus pueblos tener una visi6n digna. 

En todos ellos se da una familia monogámica desigual com 

prendida en el machismo, infidelidad conyugal, drogadi 

cci6n, alcoholismo, prestituci6n desempleo, subempleo, 

y demás lacras de la sociedad burguesa que impiden radi 

calmente a la familia tener una integraci6n básica para 

el bienestar. 

Lo anterior es impresindible tenerlo en euenta para com 

prender como las caracteristicas de la familia Colombia 

na se ubican dentro de los propios en los paises de ca 

pitalismo independientes. 

Al interior de la burguesia se presenta en un momento 
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dado contradicciones no antag6nicas que afectan la es 

tabilidad de los oprimidos y explotados y que inclusi 

ve en una medida práctica para dominarlas con facilidad. 

De esta manera se debe comprender como en antaño la fa 

milia colombiana era netamente campesina, habitante en 

sectores rurales (periodo del colonialismo español), c 

cuando se va dando el proceso de independéecia con la 

formaci6n de ciudades se enduentran familias urbanas y 

rurales, se debe visiona como la violencia política so 

cial y militar que afect6 a Colombia entre los años 

1.946 - 1.953 y que trasciende a6n en la actualidad es 

determinante para que se den grandes flujos migratorios 

de las zonas rurales a las urbanas, ortgióáeddse3 por 

as1 decirlo familias con costumbres de�ambos sectores. 

Las contradicciones latifundio-minifundio en las zonas 

rurales fueron base para el éxodo de familias quienes 

se asientan en las ciudades complicándose �ariables de 

vivienda, salud, empleo, en estas óltimas siendo mayor 

la niñéz desprotegida pues el desconocimiento de métodos 

anticonceptivos para esa época (l.940-1.960) y la pro 

hibici6n tajante de la Iglesia y el estado de la prác 

tica del aborto inciden para �ue vengan al mundo niños 

desprotegidos quienes les toca deambular dispersos para 

subsistir. 
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En el transcurrir de los años se va dando una influencia 

cada vez mayor de egoísmo en las familias que impiden u 

na coeci6n de ellos en la b6squeda de su bienestar, Con 

tinuando con nuestro enfoque sobre las características 

de la familia, se debe resiltar que si bien ello es vá 

lido para un país de capwtalismo dependiente como el 

nuestro, también es necesario comprender que aspectos 

determinantes como establecimientos de la uni6n marital 

selecci6n del c6nyuge, filiaci6n de los descendientes, 

normas de residencia , sistema de autoridad y estructu 

ras familiares van a variar en regiones del pais, asi, 

en relaci6n a los mencionado es daferente lo que se pre 

senta en la familia negroide (del sur del departamento 

de Bolívar y de toda la regi6n chocoana) con respecto a 

la costeña, la Andina y la Llaneca, así como en tribus 

aborígenes, encontramos que actualmente las familias 

adineradas de una u o�ra manera los padres de familia, 

incluyen o deciden el c6nyuge de sus hijos, por su par 

te en los oprimidos y explotados existen situaciones par 

ticulares, por ejemplo, en los grupos negroides y abori 

genes todo el grupo establece la uni6n marital se sele 

cciona el c6nvuge, se determinan normas de residencia, 

en las zonas llaneras existen particularidades especi 

ficas mientras que actualmente en la práctica social de 

la regí6n andina y las costas las personas tienen liber 

tad de seleccionar su unidad familiar. 
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Una de las características variantes por zonas geográfi 

ca en la sociedad actual es el comportamiento que sus 

miembros tienden hacia el ocio, mientras en unos lugares 

(Costa Atlántica y Pacifica con excepci6n del Choc6) 

las familias viven pasivas ante el desempleo, estados ca 

. renciales, problemas y conflictos sociales, asumiéndose 

en algunos casos una posición sedo-Masoquista ante la m 

miseria, por el contrario, en la zona andina, así como 

todos sus nativos habitantes en otros lugares sin distin 

gos de edad y sexo se desplazan a actividades informales 

de la economía para poder subsistir. 

La pérdida del cariño familiar, de la afectividad, com 

prensi6n social inciden para que una de las caracteris. 

ticas de la familia actual sea 18 incomprensi6n �l mu 

tuo irrespeto de padres e hijos, la presencia de obceni 

dad en gran escala que se constituyen en un alienante 

corruptor y que nieg� las posibilidades de unidad e in 

tegraci6n familiar. 

Además del irrespgto mutuo se patentiza en murhos �oga 

res la existencia de familia incompleta no solo por muer 

tos, sino por huida de uno de los jefes de hogar lo que 

desestabiliza el funcionamiento de este 6ltimo; también 

se dan casos de padrastismo y madrastismo factores ad-
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versos, para que halla una mutua compren�i6n tomándose 

muchas veces derechos y deberes a regañadientes, as1 

se presentan conflictos familiares donde en muchos ca 

sos el menor de edad asume como alternativa la huida pao 

ra buscar una libertad mal interpetrada que lo va desem 

becando en el gaminismo o en tendencias delictivas e in 

frahumanas que desdicen de su calidad de humano. 

M6ltiples factores a los cual8s se ha hecho menci6n co 

mo el alto costo de la vida, desempleo, sub-empleo, incom 

patibilidad de caracteres, infidelidad conyugal lleva a 

que se presenten tensiones conyugales, m�s a6n en un me 

dio como Colombia donde predomina la decisi6n del var6n, 

as1 1� mujer vive tensionada ante el comportamiento del 

marido, repercutiendo ello para que se pierda le afecti 

vidad, la comunicaci6n social, desplazándose en malos 

tratos a los hijos. La dependencia econ6mica de la mujer 

con respecto al marido es fundamental para que ella no 

tenqa a su alcance los medios necesarios para asumir su 

�opependéecia, pués en el caso de una separaci6n qu�da 

ría totalmente desprotegida, no quedándole en nuestra 

sociedad otra alternativa que la bOsqueda de un nuevo 

marido, lo que a su vez es repudwada por la misma socie 

dad que la lleva a esta situaci6n. 
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La inseguridad en la familia debido al conflicto inter 

conyugal se constituye en otro aspecto determinante en 

la familia más a6n cuando la persona desde temprana ·e 

dad rechaza la autoridad de padrastro buscando la li 

bertad fuera del hogar; este hecho se va cime�tando en 

la medida en que en los miembros de la familia se da u 

na marginalidad como soluci1n a los problemas del entor 

no. 

Acorde a lo que hasta aqu1 se ha estipulado, se puede 

comprender como la familia colombiana ha carecido de u 

na orientaci6n y educaci6n social que proyecte a sus 

miembros a la integraci6n, por lo que retomándose los 

planteamientos de la trabajadora social Rina De Le6n en 

el quinto Congreso Nacional de Trabajo Social realizado 

e� la ciudad de Cartagena em el año de 1.983, se requ�e 

re que a trav�s de diversos medios como los �rganos ma 

sivos de comunicaci6n hablada y escrita por seminarios, 

conferencias, entrevistas domiciliarias, se proyecten 

acciones de autogesti6n y presi6n social que garantí 

cen el bienestar de la familia. 

Trabajo social en una coordinada labor con m6ltiples 

profesionales entee ellos: psicol6gos, psicopedagogos 

deben imprimir una adimaci6n socio-cultural donde ac�r 
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de a situaciones concretas sin distingos de edad y sexo 

los miembDcs de la familia sean conscientes de la labor 

integral hacia el bienestar. ello en ning6n momento pue 

de hacerse aislado se un enfoque a la estructura socio

pol!tica-econ6mica del país, donde la violencia presenta 

da en el interior del hogar es reflejo de 1a que hist6ri 

camente se ha dado en Colombia y sobre la cual ya se ha 

tratado. 

Las características de la familia actual, además de las 

variantes por factores analizados tambi�n se encuentran 

a espensas de los tipos de familia existentes en Colom 

bia que no son más que especificaciones concretas de la 

familia monogámica en nuestro territorio. 

1.3.1 Tipos de Familia Actual. 

Dentro de las características de la familia monogámica 

en el capitalismo se deben ubicar los diversos tipos de 

familia en la actualidad con especificaciones del entor 

no. 

Al hacer menci6n de los tipos de familia en Colombia ne 

cesariamente tenemos que retroceder en el análisis his 

t6rico para comprender como en Colombia antes del a�o 
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1.950 predominaban las familias extensas especialmente 

en las zonas rurales pero el fen6meno de las migracio 

nes las crisis socio-econ6micas y los deseños arqu�tec 

t6nicos han permitido que predomine en los sectores ur 

banos ia familia nuclear limitándose la extensa en algu 

nos casos a las zonas rurales. 

La familia nuclear es aquella que incluye las relaciones 

padre e hijo por tal hecho se constituye en la familia 

universal, sin la cual es imposible la existencia de o 

tra. La familia nuclear puede ser simple, compuesta o 

paternal. La familia nuclear simple es aquella conforma 

da por los c6nyuges y sus hijos se transforman en nuclear 

compuesta cuando además de los anotados se presentan pa 

rientes unilaterales. En la familia paternal se encuen 

tran los
1

progenitores con sus hijos además de los ner 

manos casados con sus respectivos hijos, es decir, her 

manos de la pareja conyugal con sus hijos, este tipo de 

familia solo se presenta en zonas urbanas debido a situa 

cienes socio-econ6micas concretas. 

La familia extensa ha sido predominante en sectores ru 

rales, se caracteriza por la presencia de más de dos ge 

neraciones coorelacionadas por sangre e inclusive cola 

teralmente, es decir, pueden vivir la pareja con sus 

36 



hermanos, sus hijos, las esposas de estos 6ltimos con 

sus respectivos hijos e inclusive parientes. 

La familia extensa puede ser troncal o corporal. 

La familia extensa troncal incluye los tres tipos de fa 

milia cuclear además ascendentes y descendientes en se 

gunda generaci6n es decir, los nietos, además los yer 

nos y nueras, lo que determina quP. puedan darse condi 

ciones para el hacinamiento. 

En la familia extensa corporada además de lo anterior 

tienen presencia compadres, huespedes, servidumbre, lo 

que incide de hecho �ara que existan posibilidades de 

conflictos sexuales, promiscuidad, hacinamientos. Las 

mismas condiciones socio-econ6micas actuales y la infra 

estructura predominant� en los sectores urbanos impiden 
' 

condiciones para el asentamiento de familias extensas. 

Los conflictos, las crisis socio-econ6micas en la socie 

dad actual, la alineaci6n ideol6gica contribuyeb para 

que en las diversas zonas del pa1s se presenten peculia 

ridades en las familias como parte integrante de una ge 

neralidad. 

1.4 LA FAMILIA BARRANQUILLERA.
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Al hablar de la familia barranquillera dentro del contex 

to de la lucha de clases lá situaci6n enmarcada a nivel 

bacional presenta matices particulares y que hacen nece 

sario para su comprensi6n un breve bosquejo de los pa 

trenes culturales que enmarcan la idiosincrasia del na 

tivo o residente en la capital del departamento. 

La ubicaci6n geográfica de barranquilla, al norte de Co 

lombia, bañada por el rio Magdalena y el mar Caribe per 

mite qu? tanto por mar como por aire se incrementen des 

de el exterior todo tipo de relaciones comerciales. Esto 

unido a las condiciones ambi�ntales la han convertido 

en el epicentro de la regi6n. facilitando de esta forma 

que haci� ella se den fluios emigratorios que obstruyan 

su desarrollo al formarse en diversos puntos cardinales 

los casalones o cinturones de miseria. Simultáneo a esos 

flujos se da el comercio licito e ilícito a gran esca 

la de productos importantlsimos para la canasta familiar, 

derivándose inflaci6n, carestía, sub-empleo y desempleo 

que h�cen precarias las condiciones de vida de los grup 

pos marginales de la sociedad o diferencia a la �lite 

burguesa que goza de todo tipo de beneficios. 

Desde los orígenes de barranquilla en eJ siglo XVII y 

más aón con su repci6n en villa en el siglo 19 se trans 
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porta culturas de �iversas regiones del país y el exte 

rior que convierten al barranquillero en una persona 

flcl6rica, descomplicada, inclusive haciendole veja a 

las precarias condiciones de vida en algunos sectores, 

esto lleva a polos opuestos cuando la extroversi6n se 

interrelaciona con el uso y el abuso de bebidas embria 

gantes, se crean grandes aficiones hacia diversos tipos 

de m6sica (especialmente salsa, merengue y valfenato), 

que se convierten en alineantes, pues la persona de una 

u otra manera se vea atrofiada para tener una compren 

si6n de la problemática socio-econ6mica. 

El desplanificado crecimiento de la ciudad permite la 

presencia como ya se dijo de extensos cordones de mise 

ria, a su vez sectores residenciales en medio o em tor 

no de industriales dándose bases para contaminaciones 

que desequilibcan la: salud, esto aumenta más pues el 

crecimiento demográfico de la mrbe se hace en progresi6n 

geométrica mientras que el de los servicios p�blicos 

en aritmética, as1 se presentan insuficiPncias y defi 

ciencias de servicios de acueductos, alcantarillados 

y recolecci6n de basuras, inclusive en otras carencia 

total de ellas siendo las condiciones propicias para 

la formaci6n virus infectocontagiosos. 
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La misma idiosincrasia del barranquillero. su espiritu 

alegre y despreocupado va a constituirse en determinan 

te para que viva pasivo e indiferente a sus condiciones 

de vida con sus raras excepciones se presentan organiza 

ciones comumitarias dinámicas que se integran para obte 

ner tanto con �a presi6n señal como en la autogesti6n 

por medios necesarios para un mejor nivel de vida. 

La extroversi6n del habitante en barranquilla influencia 

do por la pornografía circulante acostumbra a dedicarse 

m�s a situaciones, que a hechos incumbentes con su bie 

nestar. 

Los perjuicios iaeol6gico-culturales, la misma situaci6n 

de despreocupaci6n impiden que en la familia exista el 

di�logo como base de la integraci6n familiar, as1 prin 

cipalmente en los hogares incompletos, el niño crece se 

desenvuelve a su libre albedrío sin tátela ni orienta 

ci6n dándose las condiciones para que sean gamines en 

potencia. Al respecto se acostumbra a plantear que el 

gaminismo es nuevo en barranquilla, inclusive algunos 

han sostenido que como tal el no se d�. pero la reali 

dad social de la familia tuguriana, donde la carencia 

de medios anticonceptivos y la prohibici6n total que el 

estado Colombiano hace del aborto, incide para que allí 

se den hogares numerosos donde los niños desde temprana 
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edad tienen que pedir limosna o escudriñar en los basu� 

rerospara poder subsistir a la vez que otros con el con 

sentimiento de kos padres se las ingenian lustrando cal 

zado o en cualquier otra actividad que le produzca ingre 

sos, al obtener estos �ltimos de una manera u otrase 

está dando un desprendimiento del seno familiar. Esto 

no es nuevo ni accidental, as! como tampoco exclusivo 

en barranquilla, desde el siglo pasado Carlos Marx en 

el primer vol�men de su obra "el capital" critica de la 

economía política sostiene como el desarrollo capita 

lista desintegra y descompone el grupo familiar desde 

el momento en que se obliga a niños, jóvenes, adultos, 

ancianos a integrarse en sectores informales de la eco 

nomía, perdi�ndose el calor del n�cleo familiar. 

Lo anterior es válido para la realidad de la unidad de 

barranquilla donde por preocupaciones socio-económicas 

o por las tensiones sociales, las familias envisn a

sus hijos a centros educativos desde temprana edad des 

preocupándose totalmente de ellos creyendo que el educa 

dor lo tiene que hacer todo. 

"Se observan cambios en las fuentes que 
orientan la conducta. Por efecto de la 
apertura a distintas relaciones (escue 
las, amigos, clubes. grupos partidistas, 
etc.) se produce en los miembros del 
grupo familiar un poco distinto para 
guiar v evaluar su conducta, la familia 
como grupo de relaciones personales te 
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nía la exclusividad en la valorac�6n de 
la conducta de sus miembros, se daba una 
auto-direcci6n. Cuando la familia se abre 
a otros grupos se genera una tensi6n en 
la direcci6n y evaluaci6n permanente de 
la conducta, pues puede decirse que se 
establece un poder colectivo distinto 
frente al poder de la familia."5 

Esto permite fricciones conyugales en la familia barran 

quillera pues por lo regular los padres de famiÍia solo 

dicen preocuparse de sus hijos cuando hay entrega de ca 

lificaciones en los centros educativos, en estos casos 

el padre de familia responsabiliza a su c6nyuge del ren 

dimiento académi�o de sus hijos y ella a su vez al educa 

dor siendo padre y madre los directos responsables al e 

vadir tátitamente una de las funciones que les corres 

pande desempeñar. 

A nivel general, concretamente en algunos sectores de la 

ciudad de Barranquilla lg situaci6n emocional del hogar 

se ve manipulado debido a la misma idiosincracia; el pue 

blo barranquillere e al�gre, despreocupado, bullanguero, 

abundando sitios de libertinaje como billare�, ·bares y 

similares donde en feriados y fines de semana se despil 

farran los precarios ingresos, esto genera conflictos 

principalmente cuando el hombre esta en estado de embria 

------------

5ANDRADE, Marta y Villarreal Norma. Crisis en la autori 
da9. Procesos y Políticas Sociales No. 20. Bogotá 
0ulio 1.984 P.8 
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guez llegando al maltrato f1sico entre los c6nyuges e 

hijos. 

La burguesia hace mella en la idiosincracia de la fami 

lia Barranquillera aprovechando la coyuntura anterior 

de tal manera que en particularidades especjficas lle 

qan a vivir muchas veces de la apariencia, as1 princi 

palmente en los matrimonios j6venes, o donde hay hijos 

y otros familiares en la plenitud de la adolescencia o 

juventud la familia se priva, es decir, se abstiene de 

obtener alimentos o enseres imprescindibles para comprar 

cuetiones cuestiones factuosas de lujo o vanidad solo 

para satisfacer los caprichos de la apariencia en el me 

dio social. 

Siguiendo con el análisis es necesario comprender como 

la recreaci6n es una actividad fundamental en el organis 

mo humano, mediante ella se dá un relajamiento psicol6 

gico se reponen fuerzas f 1sicas v. mentales necesarias 

para que las personas continuen sus actividades cotidia 

nas, cumple a su vez un papel socialliilizador. As1 se de 

be tener en cuenta como la aqitada vida de la ciudad de 

Barranquilla, la carencia de una educaci6n social sobre 

las formas de utilizar correctamente el tiempo libre 

lleva a que de manera aislada e individual se presenten 
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conflictos en las personas que derivan en un trato no 

correcto al niño. 

Proporcionalmente el crecimiento demográfico de la ca 

pital del Departamento del Atlántico son insuficientes 

y deficientes a los sitios de recreaci6n, situaci6n que 

' . i 

favorece el uso y abuso de sitios de diversi6n propios 

de esta sociedad de clases. Esto 16gicamente abona el 

terreno para que las personas sufran cambios de carác 

teres y tengan choques emocionales que sesembocan en 

tensiones e incomprensiones familiares, esto a simple 

vista parece que estuviera contradiciendo, pero se de 

be recalcar
1

que existe la tendencia a sufrir los con -

flictos en el interior dei hogar y exteriorizar una a 

pariencia en el entorno social, as1 la problemática de 

la recreaci6n se constituye en uno de los principales 

variables encargadas de formar psicol6gicamente una si' 

caaci6n conflictiva. Practicarlo en barranquilla se pre 

sentan dos hechos diferenciados productos de contradi 

cciones socio-econ6micas por un lado la comodidad de 

las familias adineradas y por otro la precariedad en 

sectores oprimidos quienes en muchos casos tratan de 

subsistir a base de la apariencia. 

Otros patrones culturales que merecen resaltarse en la 
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tipolog1a de la familia barranquillera en la tendencia 

en los grupos juveniles a la chavacaner1a, al irrespe 

to mutuo y con desaforado machismo que en muchos casos 

lleva a que se pierda el espitttu civico, se transtoquen 

principios éticos morales, lo que se expresa en la in 

diferencia de las personas en las v1as p6blicas, esta 

dos de neurosis colectiva en relación a los servicios 

p6blicos, todo lo cual de una u otra forma repercute ne 

gativamente en el desarrollo de la ciudad. 

Desde una visión critica de trabajo social se debe com 

prender como en la práctica social barranquillera se ha 

convertido en un complejo cultural, donde a fuerza de 

tratar de asemejarse a las grandes ciudades metropolita 

nas se presentan obras fastuosas ( caso estadio metro 

politano) y otros que bien pronto son abandonados ( E 

jemplo, sobran para mencionar unos solo tendriámos el 

circo de toros monumental del caribe) mientras deses 

peradamente se requieren de aspectos básicos en mate 

ria de infraestructura en acueductos y recolección de 

basuras etc. 

Ese complejo cultural al cual nos hemos referido expli 

can como se va a dar la variedad de condiciones desde 

el interior de la familia para que el niño desde tempra 
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na edad busque su libertad la que muchas veces conduce 

a alejarse del seno familiar y a rechazar toda autori 

dad que conlleva al gaminismo, asi como en diversos 

tipos de delincuencia. Adem�s el gamimismo la mendici 

dad y las diversas formas de delincuencia se acrecen 

tan en barranquilla porque fundamentalmente por vias 

terrestres son recogidos niños niños y adultos con di 

versos problemas y diversas culturas y dejados en Barran 

quilla dandose as! bases para la inseguridad social y 

familiar. 
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2. EL NIÑO Y EL FENOMENO DEL GAMINISMO.

El entorno del niño no es el m�s saludable, sobreviven 

en �l los estados carenciales los cuales tienen un per 

dido horizonte los conflictos soci�les producto de la 

primera y otros elementos que entran a jugar en el pro 

ceso, la lucha de clases como manupulaci6n de las desi 

gualdades de la misma, mala incorporaci6n de los migran 

tes a la vida urbana, la falta de autotidad y los abu 

sos de ella, la faltA de seguridad, los problem�s so 

ciales, esto y muchos otros que seria intermin�ble enu 

merar, conforman el medio en el cual el niño le toca vi 

vir. 

Por otra parte el comportamiento el cual ha rebosado la 

t8Sa de la incomprensi6n, el entendimiento y la pacien 

cia, como producto de los problemas de índole econ6mi 

co y social, el deterioro de la autoridad en el seno fa 

miliar, el maltrato f1sico y psicol6gico, la falta de a 

tenci6n a sus necesidades ,la frustraci6n a sus aspira 

ciones el abandono del padre o de la madre o de ambos, 

han arrojado al niño a afrontar ciertas situaciones que 



se refletlan en primer lugar: 

l. Vincularse a un mercado de trabajo incierto sin nin

guna legalidad y sin los principios mlnimos de protecc 

i�n social,de ahl que observamos niños trabajando en -

los mercados, en las plazas pDblicas, en las calles y 

por doquier. 

Estudios realizado� demuestran como el �-el conflicto 

interconyugal surgidos por las necesidades de apoyo e

conomice� le han abierto el camino al niño para vincul 

larse a la actividad laboral. 

2. Vincularse al vicio de los cuales podrlamos seña

lar: el cigarrillo que es tab� en la vida del niño,lo 

primero que aprende, porque desde niño observa a la po 

blaci6n adulta fumaddo cigarrillo y adem�s existe un� 

alto despliegue de propaganda sobre II. El licor es co 

m6n en nuesrro medio de ah1 que no es estraño que el 

padre induzca a este ti�6 de hábito �� el niño, sobre 

todo en el var6n porque necesariamente tiene que indu

cirlo a asumir su roll de macho. 

La marihuana es una droga alucin6gena muy conocida por 

la juventud, en Colombia se le conoce desde hace mucho 

tiempo pero lleg6 a su esplendor en la decada del 60-
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y alcanzo un lugar de prefereocia entre los consumido 

res con la llamada "bonanza marinbera". 

Los efectos de la marihuana se dan de acuerdo a la ca 

lidad de su potencial t6xico, lo mismo que su forma de 

elaboraci6n. 

Estudios realizados por diferentes autores estan de a 

cuerdo en afirmar que la marihuana no produce dependen 

cias fisicas porque los adiptos a ella no muestran el 

deseo de aumentar la dosis, y el deseo de procesarla. 

Lo normal �s que el vicioso se sienta bien con la dosis 

habitual, sin embar�o esto no obvia el hecho fundamen 

tal que ella es una especie de inicio a un acceso a la 

"drogadicci6n". 

El consumo de la marihaana por parte de los niños pese 

a lo anterior es un grave problema por cuanto es el i 

nicio del niño para que se convierta en un consumidor 

m�s, lo cual conduce a que se afecte el sistema sico

fisico del mismo. 

La gasol�na pese a que no es considerada una droga, es 

muy usada en nuestro medio sobre todo por la poblaci6n 

infantil, sin que· se· descarte de plano la poblaci6n adul 
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ta; la gasolinas les gusta por que los traba más que el 

licor y que la marihuana, la aspiran destapando los tan 

ques de los autom6viles o por la compra directa en las 

bombas. 

Drogas en general, aparecen dentro de estas el basuco 

(producto intermedio para la elaboraci6n de la cocaína) 

este es considerado uno de los narc6ticos que crean ma 

yor dependencia asía su consumo y afecta con mayor inten 

sidad a la poblaci6n j6ven y adolecente del país. Otras 

drogas preocupantes serian el mondrox, diasepan, diablo 

rojo, apasil y el L.S.D. 

3. Abandonar el hogar y asumir las características de

gamín; pa�a inicio de esta pr,ctica el niño pasa p�tme 

ro por la etapa del pregamin caracterizado porque el 

niño no rompe de inmediato con su familia ni con cier 

tos hábitos establecidos por ésta. Por ejemplo, el ni 

ño asiste en una jornada � la escuela y en la otra se 

dedica a rondar por el sector con sus amigos y regresa 

a su casa bien: entrada la noche o aquel niño que se 

vuela peri6dicamente de su casa, permaneciendo fuera de 

ella por d�s ·o tres d1as ronda por la ciudad y estable 

ce relaci6n con muchachos que estan en su misma condi 

ci6n. Es en estas caracterizaciones donde el niño va 

asumiendo so roll de gamin. 
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El gamin de barrio, constítuido por el niño que vive ya 

en la calle, pero que no ha roto con su barrio, confre 

cuencia visita a su madre y a su familia. 

Este niño en este per1odG siente un temor por enrolarse 

totalmente en este mundo, de ah1 que no rompa totalmen 

te con su estructura de barrio y su familia. 

El gamin de olla, está caracterizado por que ha abando 

nado totalmente su casa y tiene como morada la calle y 

ha adquirido los h�bitos propios del gamin, es malicio 

soy asume un roll lanzado y atrevido y es precisamente 

en este período en donde pasado un tiempo entra en la 

categoría del pre delincuente. 

Posteriormente a este proceso el niño se muestra delin 

cuente, vive exclusivamente del robo y se habit6a a �l. 

De estos problem8s que afron�a la niñez dadas las con 

diciones de estructura familiar, la falta de dinero, las 

oportunidades de trabajo, la falta de atenci6n a ellos 

y de muchas otras cosas que envuelven la vida familiar 

y social del niño, nos vamos a referir a el del gam1n 

como punto central de nuestro trabajo de tesis. 
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El niño de la calle, el gam1n, el niño �rabajador en 

si no puede considerarse como un hecho aislado de situa 

cienes concretas en cada núcleo familiar, sino que es 

causa y efecto de la crisis que afronta la sociedad y 

la familia, de una clase dominante que se muestra in 

capaz e impotente para obtener y atender los diversos 

estados carencial0s en los miembros de la familia por 

que adolece de los mecanismos para educarlos socialmen 

te sobre lo que es el desarrollo armonice integral de 

la familia y su importancia en el desarrollo de la so 

ciedad, pués precisamente por ese deconocimiento, por 

la alienaci6n tanto cultural como educativa de las per 

senas adultas es que se recurre al maltrato f1sico y 

moral contra lo: niños. 

"El bajo nivel socio-econ6mico reper 
cute en la vida �amiliar desorganizán 
dola, pués es la unica forma de protes 
ta 1·que t ir-nen los individuos contra su 
estado es la irracional. En su nivel 
primitivo son consciente que su situa 
ci6n personsl no mejorará y descargan 
sus tensiones con las personas mas 
cernas a ellas, sus c6nyuges e hijos. 
Cuando se emborrachan eliminan sus 
inhibiciones y descargan sus frustsa 
cienes en su familia. "6 

------------

6GRANAD0S, Téllez Mar�os.Gamines, editorial Temis. Bogo 
tá 1.976 P.11 
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2.1 EL FENOMENO DEL GAMINISMO. 

El fen6meno del gaminismo dentro de la estructura Colom 

biana esta dado por el desarrollo desigual de la sooie 

dad donde la interrelaci6n de diversas co�tumbres y pa 

trones culturales, las migraciones de las zonas rurales 

a los sectores urbano� y la vida conflictiva,todo�este 

incide para que se agrave el problema del niño de la 

calle quien tiene que acudir al qaminismo porque la mis 

ma sociedad le niega condiciones 6ptimas para su ·desa 

rrollo integral. 

El fen6meno del gaminismo si b�en se presenta en niños 

procedentes de hogares completos, tiene mayor frecuen 

cia en aquellos donde existe uba madrastra o un oadras 

tro, o la falta de uno de los padres. 

En los estudios realizados sobre gamin se observa que 

en grupos familiares, de donde proviene dicha tensi6n 

es notoria que se compaginan con unidades encabezadas 

por ka figura supletoria del padre. No siempre encajan 

las frecuencias c�n la presencia del padrastro, pero 

mayoritariamente, existe en estas unidades unppadre 

sustituto, que puede negarse a asumir la responsabili 

dad econ6mica de los hijastros y presiona para ser va 

lida su ayuda en tales circunstancias, en frente a la 
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madre que toma o tras posiciones".7

"Suele calificarse de gamin al menor, 
generalmente entre los nueve y catar 
ce años de edad qeue por diversas cau 
sas abandona el hogar y esco ge como 
esenario de su vida zonas dedadentes 
y areas de m�s movimiento comercial, 
en las principales ciudades del pa1s. 
Lo característico del gamin es su vi 
da venturera, el descuido personal -
naturalmente explicable y en su mise 
ria, y los medio s de los cuales se va 
le para poder subsistir. Se le encuen 
tra agrupado con otros muchachos afi 
nes en su problem�tica. a veces, con 
marsado dominio de su jefe: otra la 
direcci6n hacia lo antisocial obede 
ce a la influencia de mayores delin 
cuentes. El medio ambiente del gamin 
en si, es crimin6geno , porque general 
mente tiene preferencia para actuar � 
prpara evadir la acci6n policiva. zo

nas urbanas con frecuencia de todos 
los vicios. 
Este tipo de menor subsiste gracias a 
la actividad ilícita, manifestada en 
pequeños atentados contra la propie 
dad y el trafico estimulante {marihua 
na).Unos se desempeñan como lastraba 
tas o prestando algOn servicio mal 
remunerado a la comunidad y todos se 
ven obligados a alimentarse con sobran 
tes de los restaurantes populares."8 

El gam1n presenta un espect�culo desagradable y conmo 

vedo r deambulando por las v1as p6blicas como expresi6ñ 

------------

7GUTIERR5Z, Virginia y otros.El gam!n su albergue social 
y su familia.P�g.45-46. 

8MARTINEZ,Antonio.Rehabilitaci6n del menor desadaptado

social; Universidad Externado de Colombia, Bogot� 
1.976.P�g. 110 y 111. 
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El gam1n presenta un espectáculo desagradable y conmove 

&or de ambulando por las v1as pOblicas como expresi6n 

de desamparo f1sico y moral, desadactado rehusando mu 

chas veces regresar a la familia. 

No se puede confundir a todo delincuente juvenil con 

gam1n aun que este 6ltimo se ve obligado en muchos ca 

sos a delinquir para poder subé±stir. 

La carencia y deficiencia de amor y cariño familiar lle 

va a que el niño de la calle al convertirse a la galla 

da busque �n esta óltima la expresi6n de amistad, los 

sentómientos positivos que no encentro en su hogar, as1, 

en esta nueva vida quien se convierte en gam1n parece 1

sentirse pose1do de una libertad que no encentro en el 

tipo de vida anterior, la cual es una situaci6n que es 

ta dada en la estructura familiar, variando de una re 

gi6n a otra en lo que concierne a la expresi6n de di 

versos sentimientos como cariño, amor, odio, respeto y 

niedo. Respecto a esto en un estudio realizado a ni 

vel Nacional se sostiene que: 

"En los senttmien�os positivas las.ctu 
dades de máximas frecuencia de familias 
@�n�sBHcaramanga para el respeto; e� a 
fecto domina a Cartagena y en la amistad 
se relieva Bogotá. 
Colocando en el mismo orden las expresio 
nes positivas presentan minima inst?ncia 
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en Cartagena, Medell!n y Cali respec 
tivamente. En el miedo y en el o·dio 
mayor incidencia del primero en Cali 
y menor en Cartagena. Se recalca más 
el odio fraternal en Medellin y menor 
en Bucaramanga; y en cambio Cartage 
na no registra frecuencia alguna. 
En la estructura fraternal los senti 
mientos sico-afectivos se colocan g� 
rarquicamente as1: amor y amistad en 
el mismo renglon inicial en segundo 
puesto el respeto, luego el miedp y 
en cuento y final el odio. 
En relaci6n con las estructuras pro 
cedentes la conyugal y la progénito 
filial, difiere fundamentalmente de 
esto� en que el respeto no ocupa em 
primer rango en la frecuencia pero 
si el seguddo. Lo que da inicio de que 
el respeto es el sentimiento de máxi 
me incidencia en la estructura fami 
liar de este grupo familiar, no impor 
ta cual sea la modalidad o miembro fa 
miliar que se enfoque."9 

Lo anterior permite comprender como la situación de la 

familia en general y en particular la del gam!n no es 

éstática, sino que varia de manera dinamica lo que a 

su vez explica como la situación social de los g? 

mines no es igual sino variante. 

Sobre el gaminismo existen varides hitos, habiendo quie 

nes sostienPn que l8s galladas no son más que una expre 

sión o herencia de la banda que se generan en el inio 

de la. violencia en Colombia y que son indudablemente el 

reflejo de crisis familiares. 

9Ibid. P.106 
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J 
Al estudiar el gamln nos encontramos con que su compor 

tamiento dado en muchos casos como una manera de rebel 

día hacia el padrastro o madtastra predominando las 6r 

cienes y amenazas lo que obliga a que el niño opte por 

marcharse del hogar. 

"Los castigos tienden a ser de tipo f1si 
cos v no guardan mur has veces reciprocidad 
con la intenci6n real del niño y la aeci6n 
Una situaci6n as! tiende a que el cumplimien 
to de la norma dependa de la presencia del 
adulto y da pocas posibiliaades de una ver 
dadera similaci6n de estas, puede t�mbi�n 
lleqar a producir un bajo nivel de diferen 
ciaci6n de los efectos de acciones distin 
tas en estos niños, la noci6n de casuali 
dad aparecer� poco desarrollada. 
La amenaza y·el qastigo inconciente condu 
cen a comportamientos de fuga; no es raro 
que despu�s de la acci6n, el niño prefie 
ra evitar el adulto antes que someterse a 
un presunto catigo". 10

Se ha venido sosteniendo que la situación socio-afectiva 

y en general las condiciones del gamin vari�n de un lu 

gar a otro as! se hace necesario entrar a detallar so 

bre datos compretes que permitan darnos una visión espe 

cifica del gamin en la ciudad de Barranquilla. 

2.2 DATOS SOBRE GAMINES ENCUESTADOS 

Al analizar los datos sobre gamines encuestados encentra 

tOcRESPO, Virgilio. El niño hacia un enfoque integrador
P.91
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mos estrecha relaci6n con loque se ha venido anotando al 

inicio del presente capitulo, son las crisis y contradi 

cciones al interior de la familia ( las que indudablemen 

te estan involucradas en el sistema socio-econ6mico) las 

que generan los factores para que el niño se despiace 

a la calle presentando característica propia del gamin 

y que en esta dltima se acent6a su condici6n de tal, de 

bido a problemas de car�cter socio-econ6mico. 

Para conocer con mayor precisi6n el problema del gam1n 

en Barranquilla como fen6meno naciente, se hizo necesa 

río explorar en la vida misma del gam1n para conocer da 

tos variantes de su aparici6n, de su comportamiento y 

de sus caracteristicas en general. 

De verdad que para eosotras result6 dif1sil hacer un pro 

ceso de selecci6n de muestras en forma de estadisticas 

precisas por cuanto no existen en la ciudad datos nume 

ricos exactos ni caracteristicos que nos permitieran y 

facilitaran el manejo de las mismas. 

Inicialmente teniendo en cuenta el vol6men de niño con 

caracteristicas de gam1n, que observamos en los diferen 

tes sitios y lugares di concentraci6n de ellos como son: 

Pas�o de Bolívar� calle 72, basureros municipales; toma 

mos un tope de cincuenta niños para que nos sirviera de 
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muestra del estudio. 

Las dificultades encontradas en la b6squeda de ellos 

mismos, las limitaciones de rechazo hacia el acerca 

miento las dificultades para acercarnos y para encontrar 

los nos llev6 a que solo pudieramos aplicarla y su ines 

tabilidad en cuanto a la permanencia en la ciudad nos 

oblig6 a que solo fuera posible aplicarle encuenta a 21 

de ellos. 

Es importante señalar que el Instituto Colombiano de Bie 

nestar Familiar, a trav�s de su director nos facilit6 

el acercamiento a los niños acompañ�ndonos en algunas 

oportunidades a entrevistarlos. 

El instrumento de recolecci6n de datos en primera instan 

cia muestra las características geberales del niño y �ar 

te de su grupo familiar; en segundo lugar refleja los 

aspectos generales de convivencia en su medio como ga 

m1n, y un tercero refleja el tipo de ayuda que ha recibí 

do y el que pretende. 

Las limitaciones de la aplicaci6n de las encuentas fue 

ron muchas, empezamos señalando: la negativa de los ni 

ños gamines para responder a las preguntas; el lugar y 
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la hora para poderlos ubicar, otra era el estado en que 

aveces se encontraban, la influencia del grupo y el te 

mor de ellos para no ser descubiertos, por otra parte 

la adulteraci6n y forma mentirosa en que nos daban la 

informaci6n. 

Los primeros datos que sistematizamos estan comprendi 

dos en el cuadro nómero uno, el cual contiene : edad 

sexo, de los niños entrevistados.El cuadro señala que 

el gamln pertenece en su totalidad al sexo masculino, 

realmente se observan muchas niñas en la calle con ca 

racter!sticas que tienden a confundirse con las delga 

mln. pero en el fondo ,stas son niñas que pertenecen 

al grupo de menores trabajadoras o estan en una etapa 

pre-gamin pero que en el fondo no se pueden identificar 

como tal.· 

Las edades del mayor n6mero de gamines encuestado las 

podemos ubicar entre las edades de 11 a 14 años, y en 

�l se expresa un sentido de libertad un rompimiento to 

tal con el seno familiar, la estructura de su barrio 

y/o comunidad. 

Pese a los niños encuestados(su menor edad es de nueve 

años) no podemos dejar de se�atar en este trabajo que 

observamos n�Aos cuy�s e�ades oscilan entre 4 a 6 añoss 

y cuyas características más sobre salientes es: en pri 

60 



mer lugar que no son gamines pero que componen esa eta 

pa denominada pregamin. 

"Pregamin es aquel muchacho que por la 
mañana va a la escuela y por la tarde 
se dedica a rondar por el sector en com 
pania con los amigos. y por la noche re 
qresan a la casa. En muchos casos la ma 
má se va a trabajar, por ejemplo a lavar 
ropa o aprestar otros servicios domésti 
cos v deja la pieza cerrada en que vive 
de modo que elmuchacho tiene que perma 
necer forzosamente en la calle. 
Es también pregamin el muchaho que por 
desaveniencia con sus padres o con sus 
hermanos, se fuga peri6dicamente de su 
casa; permanece por fuera dos o tres -
dfas, ronda por la ciudad y se relacio 
na con muchachos que estan en sus mis 
mas condiciones. Este tipo de muchachos 
comienza hacer sus primeras incursiones 
sin romper definitivamente con el v1ocu 
lo familiar. 0 11 

CUADRO No. 1 EDAD SEXO DEL GAMIN. 
1 

Edad Sexo 

16 

13 

10 

7 y menos 

T O T A L 

14 

11 

08 

------------

F M 

8 

10 

3 

· 21

01 
¡O 

38.09 

47.61 

14.28 

99.9896 

---------

llEstudio de Brigada de seguridad Social, Instituto Co 

lombiano de Bienestar Familiar. 1.984
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El cuadro n6mero dos, el cual hace referencia al lugar 

de nacimiento de los gamines nos muestra que este a 

pesar de que es un fenómeno que afecta la estructura 

social de la ciudad de Barranquilla, no lo podemos se 

ñalar como nacido de su propio seno, por que el cua 

1 

dro no señala que solo el 19.05% de los gemines encues 

tados han nacido en la ciudad y el resto ha llegado d 

de las diferentes ciudades del pais primando dentro de 

ellas la capital del pa1s. 

El de ambular por las ciudades que se consideran polos 

de atracci6n es una caracteristica del gam1n, de ahi 

que se observen gamines en Antioquia, Bol1var. Cerdo 

ba, Santander, etc. e inclusive en ciudades rural/urba 

nas. 

Hoy por hoy dadas estas condiciones no podemos consi 

derar que el fenómeno del gaminismo sea exclusivo de 

determinadas ciudades, sino que se irradia en los dife 

rentes puntos cardinales del pa1s, esto 16gicamente no 

obvia el hecho de que en las ciudades del interior del 

pa1s el fenómeno sea mayor. 
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CUADRO No. 2 PROCEDENCIA DE LOS GAMINES 

-L��·-
�
-r::d:e::N:

_
ª-
_
-c-�-m-i�J_=:1-= 

1 
·--

Atlántico 
Antioquia 

Bolívar 
C6rdoba 
Cundinamarca 
Norte de Sander 

Magdalena 
Tol irna 
Valle 
Quin dio 

T O T A L 

4 19.05 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

9.52 

4.76 

4.76 

14.28 

4.76 

9.52 

9.52 

9.52 

9.52 

99.98% 1 21 --t 
=-==-=====-==========�======================== 

El tiernpti del éxodo callejero es un aspecto importante 

para tenerlo en cuenta no solo que se refiere a la de 

ducci6n de la experiencia que tenga el garn1n de estar 

en esta vida, de los problemas y traumas por lo que le 

ha tocado atravesar, sino en lo fundamental por las po 

sibilidades o condiciones que hallan para una rehabili 

taci6n, para una reinserci6n en la vida cotidiana, pues 

bien sabido que mientras menos tiempo tenga una persona 

de pertenecer a cualquier actividad lícita o ilícita, 

m�s f�cil es sacarlo de la misma. 

En relaci6n a lo anterior la tabla No.3 señala qUB el 
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33.33% de los gamines tienen 5 años de pertenecer a es

te tipo de vida, es decir, su período propicio para que 

ya se halla dado de una adaptaci6n a esa vida, siendo 

tenáz y �romulgada la labor que trabajo social 9 cual 

quier otro orofesional puede incrementar para la rein 

corporaci6n a la vida normal. 

Cnntinuando con el enfoque del cuadro No. 3 se presen 

ta el 19.05% de quienes tienen 7 años de pertenecer a 

este tipo de vida callejera, es decir, una labor más 

difícil pues como se dijo entre más años tenga el éxo 

do, más dificil es el proceso de rehabilitaci6n, de te 

incorporaci6n a la vida cotidiana ya que la subcultura 

del gaminismo se ha impregnado en el cerebro, en la 

sangre de ese niño, de ese j6ven y la situaci6n es di 

ficil requiri�ndose en su intcrv0nci6n de equipos multi 

profesionales que int�rvengan trabajadores sociales, 

paicolOgos, psicopedagogos y m�dicos. El 14.28% presen 

ta niños j6venes gamines que tienen 3 años de pertene 

cer a esta actividad, aqu1 a diferencia de los anterio 

res porcentajes se presentan los medios favorables los 

medios propicios para un proceso de rehabilitQci6n, pri 

mero encontramos 9.52°/2 tanto como para quienes tienen 

4,6, y 8 años de haberse marchado de sus hogares; final 

mente el 4.76% con 9 años es decir. el mayor tiempo de 

éxodos debiendo servir todo esto de base para compren 
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der como tantos años perteneciendo a �ste tipo de vida 

es apenas una muestra m� c6mo las instituciones priva 

das y estatales que tienen �ue ver con la familia poco 

o nada han hecho ante la problemática del gaminismo y

una vez más se sustenta que los postulados de las nacio

nes unidas a declarar año internacional del niño, año

internacional de la familia, año internacional de la ju

ventud, son meros sofismas de distracci6n sin una aplica

ci6n concreta ni especifica en la vida cotidiana.

CUADRO No. 3 TIEMPO DE PERTENECER AL GAMINISMO. 

Tiempo del Exodo 
¡ callej e ro _____________ F __ ,_

g 1 

at 
m 

4.76 

8 2 9. 52

7 4 19 .05 

6 2 9. 52

5 7 33.33 

4 2 9. 52

3 3 14.28 

: = �-�-�-:.!.:.: .. == •• t...---�:: =-j �:: ._ ::� � 
Con relacion a la procedencia de los padres a lo que se 

ria lo mismo el lugar de nacimiento. la mayor respuesta 
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la ocupa el desconocimiento que tiene el gam!n de su pa 

dre, generalmente como ellos proceden de hogares incomple 

tos. desde la figura de la madre es la que adorna y visua 

liza el hoqar descono�iendo quien es su padre y donde vi 

ve y donde naci6 a6n cuando éon relaci6n a la proceden 

cia de la madre, tambi�n se dieron respuestas sin infor 

maci6n dadas tal vez a que el niño sali6 muy temprano 

del hogar y no tuvo oportunidad n6nca de conocer el lu 

gar de nacimiento de su madre. 

Es importante señalar que a pesar de algunos departamen 

tos mayor porcentaje de procedencia de los padres tam 

bi�n es cierto qu� casi está r�presentado el país por

que hay diez {10} departamento� que han servido de cu 

na a los padres de gamín. Esto indica que no podemos q 

tribuirle a un solo departamento en forma exclusiva el 

nacimiento del gamín porque este es un fen6meno generali 

zado y compartido por todo el territorio Nacional. 

CUADRO No. 4 NACIMIENTO DE LOS PADRES 
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Lugar de Nacimiento 
de los padres. 

Antioquia 
Atlántico 
Bolívar 
Cundinamarca 
C6rdoba ' 

' 
Norte de Santander( 

Magdalena , 

-----
PADRE 

F 0/ 
F 

1 
4.76 3 

1 4.76 1 

1 4.76 

)� 3 14.28 
'1 

1 4.76 1 

3 

Quindio ' ·1

! 2 9. 52 f 1Tolima 
1 1 

MADRE 

o 

14.28 
4.76 

14.28 
4.76 
4.76 
4.76 

i 14.28

I 4.76 
4.76 

Santander ! 2 9.52 ¡1 4.76 
Valle 1 4. 76 !2 9 .52 
Sin informacion

j

'
--

9 42.86 13 14.28 

TOTAL 21 99.97% J21 99.97% 
================---================== =============== 

Refiri�ndose a la edad de los padres de los gamines nos 

encontramos casi oon el mismo hecho anterior referente 

a la informaci6n que tienen los gamines de la edad de 

sus padres, es significativo que el 57.14% desconozca 

la edad de su padre, esto demuestra que dentro de la vi 

da del gamin la figura del padre no ha jugado papel im 

portante en la medida en que lo ha dejado al destino �e 

su suerte. 

La edad de los padres con relaci6n a la edad que tiene 
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el gam1n entrevistado, nos demuestra que realmente en 

el momento de haber perdido a los niños eran muy j6ve 

nes, lo que nos ia�ica en el hecho innegable de que 

veinte (20) años atras uea mujer de 20 a 29 años sin 

ningun proceso de educaci6n asum1a debilmente su eespon 

sabilidad como madre, cabe �ta afirmaci6n cínica y ex 

clusivamente dentro del marco del problema del gam1n. 

Tmabi�n podríamos señalar referente a esto que la uni6n 

prematura sin ningón tipo de informaci6n conlleva al 

fracaso de la pareja y como resultado de esto tenemos 

el abandono del hombre y la mujer, el irrespeto dentro 

de ellas las descargas sobre los hijos y todo la comple 

jidad de puoblemas que vive la familia hoy d1a. 

CUADRO No. 5 EDAD DE LOS PADRES. 

----- - - - ----------------------

Edad de los Padres Madre PADRE 

_______ ·- _________ .....;..F ____ ..:,:%"--__ __...;.F ____ • __ .,__%-.---__ 

25 30 años 

31 35 

36 40 

41 45 

46 y más 

Sin informaci6n 

5 

3 

7 

6 

23.80 

14.28 

33.33 

28.57 

----- -------·---------

TOTAL 21 99.98% 

2 

1 

3 

2 

1 

12 

21 

9.52 

4.76 

14.28 

9.52 

4.76 

57.14 

99.98%

===========================
--

= ==------------------
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El cuadro nos indica la ocupaci6n de los padres y confir 

ma además algunas afirmaciones que ya hemos hecho en el 

cuerpo del trabajocuando señalamos que el problema eco 

n6mico es uno de los conflictos más aoudos que afronta 

la familia colombiana. Baitaria ebservar el estado de 

oficios en los cuales se ha desempeñado la madre o el 

padre el �amín, si hubi�eemos ahondado en salarios es 

tariamos observando que realmente los salarios que de 

vengan por ejemplo, las lavadoras, el vendedor ambulan 

te o la muchabbac del servicio doméstico es realmente 

un salario de miseria que no permite atender las necesi 

dades mínimas de la familia, de ah! que digeramos ante 

riormente que en la mayoria de los casos, el niño tiene 

que aportar econ6micamente o como medida optativa de me 

jorar el ingreso familiar, o sencillamente que opte por 

la vida callejera y se buelva gam1n. 

Ver cuadro No. 6

CUADRO No. 6 OCUPACION DE LOS PADRES. 
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PADRE MADRE 
ocup·c10N 

F % F O/ 

Lavadora 5 23.85 

Doméstica 6 28.57 

Agricultcr 2 9.52 1 4.76 

Vendedor 1 4.76 1 4.76 

Ama de casa 3 14.28 

Albañil 1 4.76 

Camarera 1 4.76 

Cabo 1 4.76 

Comerciante 2 9.52 

Chofer 1 4.76 

Lustra botas 1 4.76 

Modista 1 4.76 

Jardinero 1 4.76 

Sin informaci6n 11 52.30 3 14.28 

TOTAL 21 99.98% 21 99.98% 
--=-=-=--=---=-====================================== 

El cuadro n6mero 7 hace referencia al estudio realiza 

do a el miño gamin. Realmente resulta lastimoso obser 

var esta realidad, que niños comenzando apenas un pe 

riodo de vida que para muchos es profundamente feliz y 

del cual talvez no quisiera pasar, para otros resulta 

desolador y triste. 

Que se puede esperar de un niño que a sus escasos 10, 

14, o 16 años no halla poddido aprender, no halla teni 
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do ningun estudio, nisiquiera los grados primarios. 

Los resultados nos indican que el 52.38% o sea más de 

la midad nunca ha, estudiado y que un 42.85% no sabe 

leer, y un 38.09% no sabe escribir, los resultados de 

los que saben leer y escribir es alto 57.14% y 61.9% 

respectivamente sin embargo es bajo el porcentaje de 

los que si han cursado uno, dos o tres grados de prima 

ria. Nos señalan los niños gamines,-muchos que no ha 

bian ido a la escuela-que sabian leer y escribir porque 

sus amigos, o señores mayores les enseñaban; claro que 

esto no es un com6n deneminador pero si resulta lamen 

table encontrarnos con situaciones como �stas 

CUADRO No. 7 CARACTERISTICAS DE ESTUDIO DEL GAMIN 

Caracter1sticas de 

estudio del gam1n 

Si 

No 

TOTAL 

Estudiad. 

F ,% 

Leer 

F % 

Escribir 

F % 

10 

11 

47.61 12 57.14 13 61.9 

52.38 �9 42.85 8 38.09 

21 99.99% 21 99.98 21 99.98% 

========-=------==========---=------------------------
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Se ha vino analizando a nivel general como las causas 

del gaminismo estan insertas en la crisis que padece la 

familia en la sociedad actual, donde por lo general la 

presencia de madrastras y padrastros son un hecho que 

incide al maltrato lo que lleva a la descomposici6n 

del seno familiar. 

Con relaci6n a lo anterior en la tabla n�mero ocho se 

observa los rasgos más sobresalientes del por qué el 

niño se volvio gam1n y presenta como el 22.72% de las 

causales. lo representa la aventura debido a crisis en 

la familia, el 18.18% por maltrato del padrastro el 

13.64% por maltratos físicos de la madre y problemas fa 

miliares; el 9.04% por maltratos f1sicos y moral en 

general así mismo endontramos que el 4.54% por muertes 

de ambos padres, el 4.54% por situaciones econ6mica , 

maltrato por parte de la madrastra, *rresponsabilidad 

pa�erna, asi como el ancia y la b6squeda de una verda 

dera madre. (Ver cuadro No.8) 
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CUADRO No. 8 CAUSAS DEL GAMINISMO 

CAUSAS 

Aventura 

Maltrato por parte del pa 

drestro. 

Maltrato físico a la madre 

Maltrato f1sico y moral al 

menor 

Problemas familiares 

Muerte de ambos padres 

Situaci6n econ6mica 

Maltrato de la madrastra 

Irresponsabilidad paterna 

B6squeda de su verdadera madre 

expulsado del hogar. 

TOT AL. 

5 

4 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

22 

F % 

22.72 

18.18 

13.64 

9�04 

13.64 

4.54 

4.54 

4.54 

4.54 

4.54 

99.97% 

==================================�===�================ 

Continuando con el enfoque de las causales donde la cri 

sis familiar se presenta como una de las principales, en 

contramos que el 52.38% a regresado a casa, el 42.85% 

no a regresado y el 4.76% no dio informaci6n; el hecho 

de que un alto porcentaje 52.38% halla regresado a su 

hogar indica qe que en ellos existio la posibilidad de 

reintegrarse al mismo, pero que las crisis que se dan en 

el seno familiar por la incapacidad de los padres de pres 
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tarles la atenci6n a sus necesidades, la incapacidad de 

los c6nyuges y los conflictos de tipo econ6mico, la fal 

ta de trabajo, la falta de educaci6n para guiarlos, y la 

irresponsabilidad etc, son elementos que conllevan al ni 

ño a regresar a la calle compenetrarse en ella. Los ele 

mentas señalados hacen parte de todo un sistema comple 

jo que depende fundamentalmente de las contradicciones, 

enmarcadas logicamente en un sistema econ6mico asfixian 

te. 

CUADRO No. 9 FRECU-NCIA DEL REGRESO A CASA 

--··----------------------------

Frecuencia del Regreso a casa 

SI 

NO 

Sin informaci6n 

------·----- ----- ----

T O T A L 

F 

11 

9 

1 

21 

M 

52.38 

42.85 

4.78 

99.99% 

=======�========================---=-=-----------------

Dentro de las causales es conveniente enfocar la edad de 

primera salida para as! poder racionalizar c6mo las cau

sas de la problem�tica se dan desde temprana edad; con 

relaci6n a la tabla No. 10 se presenta que el 23.80% sa 
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li6 a los 8 años, el 19.04% a los 5 años, el 14.28% a 

los 7 años de edad, el 9.52% a los 10, 9, 6 y 4 años 

de edad y finalmente el 4.76% corresponden a quienes no 

dieron informaci6n. 

CUADRO No. 10 EDAD DE LA PRIMERA SALIDA 

Edad de la primera Salida F % 

-·-...

4 2 9.52 

5 4 19.04 

6 2 9.52 

7 3 14.28 

8 5 23.80 

9 2 9.52 

10 2 9.52 

Sin informaci6n 1 4.76 

T O T A L 21 99.96% 

====================================:=---=-=-=-=-----=

En enfoque global a la tabla No. 10 nos permite compren 

der c6mo el gaminismo se dá desde muy temprana edad, 

cuando todavía el calor familiar, los nexos hogareños 

deben ser de una intimidad unica en el n6cleo familiar 
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y que esa huida sustenta de que trabajo social en coor 

dinaci6n con variadas profesionales, proyecten una labor 

din§mica al respecto. 

La tabla n6mero once señala que el 17.80% ha vivido en 

Bogotá, el 16.43% en Medell1n, el 15.06% en Cartagena 

el lo.96% en Bucaramenga, el 9.58% en Santa Marta, el 

8.22% en Barranquilla e igual porcentaje en Cali, y lue 

go con el 2.74% encontramos Quindio, Cucuta, Sincelejo, 

Pereira y sin informaci6n. 

CUADRO No. 11 CIUDADES DONDE HA VIVIDO. 

---

Ciudades donde ha vivido F 01 
/0 

Bogot§ 13 17.80 

Ba rranqu illa 12 16.43 

Bucaramanga 11 15.06 

Cartagena 8 10.96 

Cali 6 8.22 

Cucuta 7 9.58 

Medell1n 6 8.22 

Pereira 2 2.74 

Quindio 2 2.74 

Santa Marta 2 2.74 

Sincelejo 2 2.74 

Sin informaci6n 2 2.74 

T O T A  L. 73 99.97 
-----------------=--=-=============-------------------
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La tabla n�mero doce indica que el 17.42% ha estado tem 

pralmente en un sitio, el 19.5% indica que siempre ha 

permanecido en la calle v el 9.52% no dio ninguna infor 

maci6n. 

CUADRO No. 12 TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA SITIO. 

Tiempo eo cada sitio 

Temporalmente 

Siempre 

Sin info rmaci6n 

F 

15 

4 

2 

O! 
/O 

71.42 

19.05 

9.52 

-------------------------------

T O T A L 21 99.99% 

====================================================== 

Inter�relacionando la informaci6n de la tabla n6mero 

once y doce, se puede comprender c6mo el gam1n va de 

un sitio a otro, no solo tiene variado en una ciudad, 

sino inclusive en varias al mismo tiempo; anda de un' 

lugar a otro. 

Con respecto a los gamines que duermen aqui en Barsan 

quilla encontramos que el 23.81% duerme en la estatua 

Sim6n Bolívar situada en el paseo de bolívar, el 14.28% 
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en el estadio Romelio martinez, igual porcentaje en el 

parque cementerio universal y brasilia: el 9.52% en res 

taurantes, en la iglesia san Nicolas y en mtros sitios, 

y finalmente el 4.96.% en residencias. 

Los datos anteriores indican que el gam!n duerme en cual 

quier lugar donde lo coja ka noche y donde busque los me 

dios en que subsistir a una vida que pr�cticamente es ve 

getativa. 

El gam!n no vive de manera solitaria en su totalidad, so 

lo el 14.28% lo hace, el 42.86% con varios amigos, el 

38.09% con uno o dos amigos y el 4.76% con familiares. 

Este hecho indica que él necesita compañia y que de nin 

guna manera se puede considerar aislado, esto mismo nos 

dice que es necesario partir de este hecho significativo 

al querer tener compañia para poder desarrollar toda u 

na política de mejoramiento. (Ver cuadro No. 13) 
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CUADRO No. 13 DORMITORIOS Y COMPAÑIA

Varios 1-2 
Dormitorios Amigos % Amigos O{ 

/O Soil:óo % 

Estatua Sim6n 
Bol1var 5 26.25 

Estadio Rome 
lio Mart1nez 3 37.5 

Parque Cernen 
terio Univer. 
sal. 3 38 

Brasilia 3 30 

Restaurantes 2 20 

Iglesia San 
Nicolas 2 20 

Residencias 1 33.3 

Otros 2 66.6 

T OTAL 8 100 10 100 3 99.9. 

=--=================================================== 

El hecho de que el gam1n tenga que �ivir en la calle de 

manera infrahumana con cualquier compañia, sin sitio -

fijo demuestra una vez más la crisis a la cual se ve -

sometida la sociedad acitual al no existir normas efica 

ces que garanticen la seguridad del menor y si existen 

es solo en la simple teoría. 

La recreaci6n y los vicios son dos polos antágonicos 
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en la medida en que la cecreaci�n es un esparcimiento 

físico mediante el cual el organismo repone fuerzas fi 

sicas y psíquicas para continuar las actividades de la 

vida cotidiana, por su parte el vicio es un alosin�ge 

no estimulante, un adormecedor que entorpece las fun 

ciones del cerebro y que imponen un atrofiami�nto a 

las actividades de las personas. 

CUADRO No. lª DIVERSIONES 

Diversiones 

Futboll 

Jugar con amigos o en 

parques 

Playa 

Billar 

Ejercicios 

Lucha 

Beber 

Patinar 

Bailar 

Pasear 

T O T A L 

F 

11 

9 

4 

3 

2 

2 

l 

1 

1 

l 

35 

Q/ 
lo 

31.42 

25.71 

11.42 

8. 57

2.86 

2.86 

2.86 

2.86 

2.86 

2.86 

99.98% 

==== 
========-=�=�=�=====-=--=-----------------------

En la tabla n6mero 14 puede apreciarse formas de dis 
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tracci6n diversas que de ninguna manera pueden conside 

rarse como formas de recreaci6n, sino practicamente for 

mas de lib�rtinaje, aun que algunas como el billar se 

consideran mundialmente un deporte. 

Referente al vicio encontramos que el 46.87% se traban 

aspirando el boxer, el 15.6296 con cigarrillos de dife 

rentes tipos, un 12.50% fuman marihuana y un igual pro 

centaje utiliza la gasolina aspirandola; un 9.37% no u 

tiliza ningun vicio, porqu? de cualquier manera ellos 

saben que la droga les hace daño, y el 3.12% tiene co 

mo vicio el ron. 

CUADRO No. 15 VICIOS 

VICIOS F % 

Boxer 15 46.87 

Cigarrillo 5 15.62 

Gasolina 4 12.5 

Marihuana 4 12.5 

Ninguno 3 9.37 

Ron .1 3.12 

TOTAL 32 99.99% 

-=-
==================�======== · ===================--=-
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El boxer es un pegante conocido en el medio del gamin 

como chacol, es si se quiere una pr�ctica nueva en ellos. 

de fácil consecunsi6n y de menor precio, de ahi que se 

halla popularizado entre ellos. Casi todos los niños en 

trevistados ten1an el frasquito y lo inhalaban con cier 

ta regularidad, a muchos se les observo irritaci6n en 

los labios por la frecuencia con que lo inhalaban. El 

vicio lo consiguen generalmente a trav�s de la compra 

pero muchas veces lo roban, lo piden o los adultos se lo 

regalan. Para el vicioso que de ambwla por los sitios -

que ellos frecuentan se lo regalan y conjuntamente la fu 

man. 

La tabla n6mero 16 indica como los gamines contestar6n 

que el 28.57% utilizan el vicio por que les gusta; el 

23.81%, lo utilizan para poder dormir, el 19.04% no dan 

informaci6n, el 14.28% manifiesta que acuden a éste en 

los momentos que tienen problemas de cualquier tipo, el 

9.52% por que les quita el hambre, el 4.76% por que se 

han acostumbrado a él. 

El vicio en el gamin es una característica de él y las 

respuestas son muy elocuentes, se observa en ella que 

su vida es agitada y contradictoria diferentes a lo que 

se pretende creer muchas veces que es unavida donde se 

aplica el famoso adagio "dejar hacer, dejar pasar" pero 
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en el fondo el gam1n tiene sus limitaciones y sus pro 

blemas. 

CUADRO No. 16 CAUSAS DEL VICIO 

CAUSAS 

Me gusta 6 

Para dormir 5 

Problemas 3 

Quita el hambre 2 

Costumbre 1 

Sin informaci6n 4 

TOTAL 21 

F O.{ 
tO 

28.57 

23.81 

14.28 

9.52 

4.76 

19.05 

99.99% 

=-==================================================== 

El gam1n al igual que todas las personas no tienen cuer 

po glorioso, se enferman al igual que todas las perso 

nas con las mismas enfermedades, muy propias de nuestro 

sistema y de nuestro clima tropical. 

El gam1n se enferma por que a falta de una adecuada ali 

mentaci6n es desnutrido, porque en la convivencia sin 

ningun tipo de aseo e higiene se agraban los problemas 

parasitarios, y se enferma por sus relaciones y contacto 
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con personas enfermas, a esto se le suma el hecho de que 

el gamin tiene un valor inequívoco sobre la salud y la 

enfermedad, de ahi que �l puede convivir perfectamente 

con enfermedades tales como la rasquiñita, gripe, fié 

bre y otras sin ninguna importancia, aun cuando estas s 

sean consideradas en nuestro medio graves , tales como 

las ven�reas. A6n cuando esas óltimas no aparecen regis 

trasas dentro de la informaci6n que ellos dieron, si 

se nos señalo que alguno de ellos mostraban infecciones 

en sus partes genitales. 

CUADRO No. 17 ENFERMEDADES MAS COMUNES EN EL GAMIN 

-

Tipo Enfermeda si no Sin informa. 
des F º' F � F cr 70 & 

Gripe 14 53.85 

Fiebre 6 23.08 

Rasquiñita 2 7.69 

Comunes 2 7.69 

Sin informaci6n 2 7.69 9 42.85 l 4.76 

TOTAL 11 52.38 9 42.85 1 4.76 

========�=========�===========---=-----------------------

La sexualidad est� en relaci6n con la salud y acerca de 

ello encontramos el 52.3896 plante.;i no haber tenido rela 
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ciones sexuales, y el 14.28% si han tenido alguna vez 

relaciones de este tipo, el 33.33% no quiso dar ningu 

na informaci6n. 

El problema sexual en el niño es preocupante por qwe 

tiene diversas repercusiones de diversas indoles, co 

mo son los trastornos sexuales, los trasternos de la 

personalidad y enfermedades, esto indica que se debe 

promover una labor educativa tenaz al respecto. 

CUADRO No. 18 

Relaciones Sexuales F % 

-------------------------------

SI 

NO 

Sin informaci6n 

TOTAL 

3 

11 

7 

21 

14.28 

52.38 

33.33 

99.99% 

==============�=;======================-=----=-------

Acerca de los aspectos relacionados a la socializaci6n 

y conflictos se tomaron los siguientes indicadores a 

migos, gam!n, las instituciones y la seguridad social, 

Amigos: 
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terminado sitio y repartir de lo que han 
conseguido durante el dia. 
De esta forma la gallada viene a ser la es 
tructura que permite al gamin sostenerse 
en la calle, al brindarle protecci6n ali
mentaci6n y dormida l� c�al le despierta 
el espíritu de solidaridad de grupo.Además 
la gallada es la fuente de informaci6n so 
bre los sitios domde puede comer barato o 
gratis sobre el funcionamiento de institu 
cienes donde debe acudir en caso de aban 
donar la gallada por disoluci6n cuando al 
guno de sus componentes deseán abandonar 
la calle, son detenidos vuelven al hogar 
o se "regalan" (se vinculan) a una insti
tuci6n.
La Instituci6n donde se " regalan" viene
a ofrecerle un refugio pasajero mientras
decide volver a su gallada o se incorpora
a otra
Es frecuente que un gamin pase por las dir
ferentes institucinones que existen en la
ciudad, escogiendo la que este"brindando"
mejor srvicio en el mejor momento hasta
que decide volver a la calle."12

La gallada nos señala sociol6gicamente como es el ga 

minismo en su estructira, en donde a manera de un gru 

po de presi6n, de un inconformismo organizado se gene 

ra desde diversos puntos cardieales dentro de nuestra 

sociedad y que esa reveldia, esa subcultura señala el 

que se tiene hacia las normas establecidas en la seo 

ciedad. 

------------

12Ibid P. 14, 15 
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Gamín y las Instituciones: 

Acerca de la asistencia del gamín por parte de entidades 

de bienestar el 61.90% contestar6n haber recibido ayuda 

de Instituciones y un 38.09% manifestar6n haber recibi 

do ayuda alguna. 

A pesar de que los gamines en su mayorías son analfabe 

tas, el hecho de ser el gamín mismo una subcultura que 

muestra su contrariedad contra todo tipo de institucio 

nes fundamentalmente las que tienen que ber con la re 

gulaci6n del orden, de los bienes ciudadanos, no quie 

re esto decir que se halla dejado de trabajar a travez 

de ellas para mejorar las condiciones de estos pequeños 

seres. Dentro de estas instituciones podemos men�ionar 

que se encuentran en ciudades del interior donde los 

niños han estado, y donde el problema se puede apreciar 

con mayor claridad, ciudades como Bogotá, Medellín.etc. 

Entre las que se pueden mencionar están redentor, casa 

bosconia, club michin: en Barranquilla podemos nombar 

la escuela de Salgar y en algunas o�aciones in�titucio 

nes como el I.C.B.F., e instituciones de seguridad so 

cial. 

La realidad indica que se deben proyectar los mecanismos 
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n para que el gam1n goce de una seguridad que responda 

a condiciones concretas. 

CUADRO No. 20 AYUDA RECIBIDA 

Ayuda de Instituci6n 

TOTAL 

SI 

NO 

F 

13 

8 

21 

61.90% 

38.09 

99.99% 

---=--======-======================================== 

La Seguridad Social: 

La seguridad secial es un aspecto importante en el bie 

nestar de la ciudadanía, al refernos al gamin aamos a 

ver la forma como él ea infrigido la seguridad y en 

esta forma el cuadro n6mero 21 señala que el 80.95% 

han sido detenidos, el 14.28% no han sido deteniso nun 

ca y el 4.76% no brindar6n informaci6n. 

En relaci6n a los que fueron detenidos alguna ves, es 

decir con una frecuencia de 17 personas encontramos 

que el 47.1% han sido detenidos por robos el 41.1% pcr 

recogidas, es decir debido a los mecanismos de requisas 
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de papeles de identidad que peri6m�camente hacen las au 

toridades policivas en las vias p�blicas y el 11.8% de 

bido al vicio. 

CUADRO No. 21 DETENCIONES Y CAUSAS=

Detenci6n causa 

Robo 

Vicio 

Recogida 

Sin in fo rmaci6n 

TOTAL 

Si 

8 

2 

7 

17 

ª' 
7o 

47.1 

11.8 

41.1 

100% 

No 

3 

3 

% 

100 

100% 

Sin iden 
tificar 96 

1 4.76 

1 4.76% 

====-=-=============�=====�===========================

El hecho de que solo el 11.8% hallan sido detenidos 

por vicio en ningun momento este procentaje quiere de 

cir que sea los unicos que llegaron al vicio simplemen 

te esto indica la causa de su detenci6n por las autori 

dades. pués otros son tan habilés que logran superar 

la vigilancia de ésta. 

En sintesis el enfoque sobre la situaci6n del gamin mues 

tra la necesidad que tienen los trabajadores sociales. 



de promover acciones d�námicas para que en el interior 

de cada una de las instituciones de bienestar y seguridad 

se elaboren formas de prevención y rebabilitaci6n social 

al gamin, la prevenci6n y la rehabilitaci6n no se consi 

gue con maltratas físicos con represiones, sino mediante 

una labor integrada proyectada básicamente a la familia 

donde se lo�re tratar y erradícar las diversas variables 

qve afecta la vida familiar y que son las causales del 

gaminismo; en este sentido las entidades de salud, l=C=

B.F., I.S.S.; Instituto Colombiano de la juventud la

recreación y el deporte, entidades de empleo trabajo so 

cial, todos ellos tienen en este campo funciones que per 

mitan acciones educativas, sobre la prevención del gami 

nismo; el tratamiento y la rehabilitación de los niños 

y jóvenes que se encuentran en la etapa del pregaminismo 

y algunos de los qamines que se pueden rescatar de esta 

vida. 

2.3 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

Es dificil elaborar un diagnóstico sobre la problemática 

del gam1n sino se tiene en cuenta la situación Socio-po 

lítica, econ6míca y familiar que dentro del contexto de 

lucha de clase tiene la familia actual. 

El gaminismo es producto de la descomposición social de 
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la familia donde la multiplicidad de estados carenciales 

problemas y conflictos sociales que sobre ella se presen 

tan generando las bases para la descomposición y desinte 

graci6n familia, así, surge la rebeldía, la perdida de 

la patria potestad, carencia de principios de autoridad 

que lleva al niño a la calle y allí en ese medio busca 

formas lícitas e ilícitas para subsistir, todo debido a 

la existencia de una sociedad que es incapaz de promover 

el bienestar la socializaci6n en ppo de que conlleve a 

mejorar condiciones de vida y no a la devalorizaci6n hu 

mana. 

" En su caso la bdsqueda tenía que ver no solamente con 

tan misteriosa cualidad de la verdad, que ha de encon

trarse siempre en la experiencia propia, sino con las 

complejas circunstancias familiares y sociales entorpe 

cedoras de su propio camino."13 

Sostiene lo anterior corno en la crisi de la familia y 

la sociedad donde se presenta¡ el problema causal del 

gaminismo, por ello se requiere que las soluciones sean 

de tipó estructural donde se perfila la prevención y la 

rehabilitación no sea de manera mec�nica, debiendo es 

tar comprometido en ambos aspectos las instituciones 

estatales, sociales, y familiares. 

I2GUTIERREZ,0osé. Gam1n un ser olvidado.Libros Mc.-Graw
Hill.México 1972. p�g 2-3 
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La devaloraci6n humana se incrementa en una sociedad don 

de se act6a con un espíritu funcional, cada cual por su 

l�do pertiéndose la comprensi6n entre los miembros del 

nucleo. familiar, así dentro del contesto de la lucha 

de clase esa apatía es indiferencia hacia las dem�s per 

sonas es lo que lleva a que se pierda la comunicaci6n 

social, lo� niños act6an sin una orientaci6n ni titela 

familiar generando la pérdida de autoridad que lleva a 

que facilmente un niño quede en la calle; pero ello no 

solo se presentan por factores econ6micos sino también 

de tipo ideol6gico en una sociedad machista donde el 

alcoholismo, la drogadicci6n, el irrespeto entre c6nyu 

ges se contituyen en pilares para que el gaminismo se 

presente como una alternativa o mecanismo de defensa a 

esa oscura y tr�ste realirlad. Respecto a lo anotado los 

hechos con�retos nos señalan que el gamín en su mayoria 

procede de hogares incompletos o envias de descomposi 

ci6n, por lo que es imposibles tratar de buscar solucio 

nes a ellos si primero no se le busca a la crisis por 

la cual atraviesa la familia. 

Si bien el gamín en su mayoria procede de hogares incom 

pletos o por ser niño abandonado, lo cierto es que en 

una labor concreta se necesita cobijar a todos y cada u 

no de los tipos de familia sobre los cuales se hizo men 

ci6n en el primer capítulo. 
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Tanto en la prevenci6n como en la re�abilitaci6n de ga 

rninisrno debían interv�nir dinamicamente entidades como 

el I.C.B.F., organismo de rehabilitaci6n social pero 

la realidad es que ninguno de lo� dos aspectos es de 

cir, ni la prevenci6n ni la rehabilitaci6n son imple 

mentados dinamicamente y por el contrario solo se pre 

sentan hechos de represíon, persecusi6n por asi decir 

lo contra el gamín, lo que incide negativamente para 

que su actitud sea cada día más revelde convirtiéndose 

en antQsocial, digamos mejor en delincuentes cuando a6n 

no lo ha sido. 

"La rehabilitaci6n del gamin es un tema 
que que no pierde actualidad, a multiplica 

do toda clase de iniciativas, la mayo 
ria bien intencionada, hasta dal punto 
que hoy el I.C.B.F., le queda imposible 
e§ercer las funciones de coordinador y 
vigilancia que le permite la ley, pero 
el gaminismo igual que otros problemas 
de la niñez y juventud actual solo ad 
mite soluciones en sus efectos y a cor 
to plazo, ya que sus causas estan en 
las estructuras socio-econ6micas del 
pais, cuyos cambios no se vislumbran 
para un futuro, pr6ximo para los gami 
nes que han resistido el proceso de 
selecci6n o han pasado por los cerní 
dores que se hizo referencia solo hay 
un recurso posible y es la motivaci6n 
impartida por personas bien adiestra 
das en psicoterapia individual y de 
grupo.encaminada a lograr la aceptaci6n 
de una formaci6n intelectual y ocupacio 
nal."14

14MARTINEZ, Antonio, Rehabilitaci6n del menor desadacta
do social. Uní. Externado de Colo. Bogot� 1976 P.mo2 
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Lo anterior constituye la columna vertebral de nuestro 

diagn6stico, en la medida en que el gaminismo es un pro 

blema social que tiene sus causales en la estructura so 

cio-polftica y econ6mica, y familiar de una sociedad 

que en ningun momento se preocupa realmente por el bie 

nestar colectivo y que como tal. el gaminismo solo de 

saparecerá en el momento v lugar cuando hallan sido 

destituídos toalmente las causas que lo originaron. 

Pero si bien lo anterior es una realidad cient!jica que 

nadie puede desconocer, lo sierto es que no podemos vi 

vir contemplando �sta tragedia con los brazos cruzados 

mientras vivamos en el mundo capitalista, sino, que a 

provechando las libertades burguesas que a6n subsisten 

en la sociedad se debe por todos los medios de fomentar 

acciones educativas concretas que permitan garantizar 

la integraci6n familiar, como aspecto importante para 

su prevenci6n asi como lo referente a la rehabilitaci6n 

social situaci6n que no es imposible, mássf dificil en 

un entorno social en donde predomina el análfabetismos, 

la insuficiencias de centros educativos. que cada día 

disminuyeb las fuentes de empleo, aumenta la miseria, 

careciendose de los mecanismos necesarios para la re

habilitaci6n social práctica. 

_a crisis politico-econ6mica de la sociedad capitalista 

95 



trascienden en el adormecimiento cada vez mayor impulsa 

do por el aparato ideol6gico, el mismo que no solamente 

fomenta los Batman y Robín, el ehapulín, las fotonovelas 

sino que de una u otra manera le hace apología sima qco 

gadicci6n en peqweña y qran escala al libertinaje, esto 

se convierte en un aspecto incidente para qeu la delin 

cuencia encuentre un campo explícito en medio del cual 

se aliena y enajena el niño de la calle, esto no se plan 

tea al turista, sino dentro de una realidad concreta, 

así a pesar de que teoricamente el gonierno nacional di 

ga a combatir las drogas, proteger a la niñez, lo cier 

to es qeu actualmente en m�s de un programa de televi 

si6n se muestra sin un contenido científico la rebeldia 

de la juventud, haci como el desenfrenado consumo de d 

droga. 

La situaci6n diagn6stica que hasta aqui se ha esbosado 

lleva a la necesidad de que trabajo social presente al 

ternativas tanto a la comunidad como a instituciones de 

bienestar social. 
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3. El TRABAJO SOCIAL Y El GAMINISMO

Trabajo Social en su quehacer profesional es una disci 

plina científica que ha �enido transformándose cualita 

tivamente a través de los tiempos, as1 su filosofía ha 

sido diferente en el asistencialismo, servicio social y 

trabajo social inclusive dentro de ést� son diferentes 

las acciones, en el tradicionalismo, la reconceptualiza 

ci6n y post-reconceptualizaci6n. 

En la post-reconceptualizaci6n o face creativa, trabajo 

social se proyecta tareas concretas para que tanto por 

auto gesti6n como por presi6n social, las personas con 

sigan socializadamente el bienestar. 

La colectivizaci6n o sociabilizaci6n del bienestar es u 

na labor ardua y prolongada que no puede conseguirse fa 

cilmente de un momento a otro sino que en su sentido com 

plejo las personas deben asumir responsabilidades y con 

ciencia social de su realidad; en el caso de gaminsimo la 

labor del trabajador social debe comprometer a diversos 



profesionales y a las familias para que dentro del con 

testo de la lucha de clases se implementen tareas objeti 

vas hacia una meta determinada. 

Trabajo Social no es solucionador de estados carenciales, 

problemas y conflictos sociales, solo planificador educa 

dor, concientizador y politizador sobre las formas de 

transformar una realidad determinada, desde esas pers 

oectivas en ningun momento se pretende en el presente ca 

p1tulo sentar cátedra sobre el tema, ni presentar pana 

ceas al respecto solo alternativas concretas que bien 

pueden ser aceptadas o rechazadas, en ello se debe resal 

tar una labor integral� dinámica. 

"Conocer científicamente la realidad so 
cial desmitificandola v desentrañando la 
problematica de los estados carenciales 
del hombre, sus problemas y conflictos, 
le dan las bases al trabajador social pa 
ra iniciar procesos de sistematizaci6n a 
que hagan posible traducir la realidad 
completa en teorías especificas, que o 
rienten el que hacer profesional dentro 
del campo de las politices sociales del 
bienestar poblcional, contr�buyendo a 
formar hombres y colectividades concien 
tes de su problema: cuestionandose de la 
realidad, solidarios, participantes de 
procesos y bienes creativos y sociogestio 
narios del benef�cio coman, etc. 
El trabajador social ha venido diseñando 
y ejecutando políticas sociales de re�a 
bilitaci6n, protecci6n, promoci6n y pre 
venci6n empleando métodos y técnicas a 
justados a su desarrollo profesional."15 
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Lo anterior señala que ante la problemática del gam1n, 

trabajo social tiene un basto campo de intervenci6n, 

tanto en lo macro como en lo micro social debiéndose 

tener conocimiento esacto de la realidad social, de 

las politices existentes en pro de la prevenci6n y re 

habilitaci6n del gam1n, para que as1 se actuar acorde 

a la situaci6n especifica ; por ello se debe tenr en 

cuenta no solo condiciones comunitaria sino institucio 

nales, sobre opinion que se tiene acerca del gam1n pa 

ra el diseño y ejecuci6n de las políticas repectivas. 

3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Las alternativas de solu-i6n no son una panaeea, sino 

que deben estar encaminadas a la necesidad de que tra 

bajo social al interior de entidades como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar hagan cumplir los ob 

jetivos para lo cual fue creado ese organismo y des 

de ese punto de vista los diversos profesionales alli 

existentes médicos, trabajadores sociales,psic6logos 

soci6logos y defensores de menores se proyectan a la 

familia para que se prevengan la fuga de niños oel ho 

gar y se armonicen cada v0z más las relaciones familia 

res. 

15TORRES, Jorge. Historia del Traba�o Social. Editor 
graficaria. Barranquilla 1.975. P.126. 
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Otra propuesta hacia la misma entidad debe consistir en 

que trabajo social promueva una labor difusora por los 

medios de comunicaci6n e inclusive a travéz de murales 

donde se demuestre la situaci6n social del niño de la 

calle en genral y del gamin en particular, como uea for 

ma de despertar el interes en los diversos miembros del 

n6cleo familiar sobre la preven�i6n y tratamiento de e 

sa realidad social. 

Se hace necesario que el I.C.B.F. y otras entidades de 

seguridad social y bienestar social existan talleres de 

capacitaci6n donde don asesorias directas como el sena 

se proyecte la posibilidad de incorporar al gam1n a ac 

tividades que lo capaciten hacia una ocupaci6n laboral 

especifica; este tipo de organizaci6n (talleres de capa 

citaci6n) debe ser de participaci6n voluntaria y no se 

debe presionar al menor -similar a lo que se observa en 

los hogares crea- donde no hay presi6n de nin@6n indi 

viduo a que se rehabilite sino que ellos voluntariamen 

te llegan all1; para esto se requiere de un personal i 

d6neo, necesario para tal labor. 

A nivel general para los medios masivos de comunicaci6n 

se debe guiar y educar a la comunidad sobre el trato que 

se le debe brindar al niño de la calle y al niño en ge 
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neral, para que se prevenga conductas irregulares y se lu 

che por una sociabilizaci6n delbienestar. 

Es necesario establecer un programa de prevenci6n que co 

bije inicialmente a todos los niños callejeros, los niños 

trabajadores, el niño con caracter1sticas de pregaminis 

mo, de tal manera que se puede establecer un verdadero 

pr6posito de control y mejoramiemto. 

El programa no debe apartarse de la actibidad del niño, 

pero si debe manejar los aspectos relacionados con la e 

ducaci6n, con su formaci6n psic6logica, de tal manera que 

el proceso sea integral. 

En este tipo de trabajo, bajo ninguna circunstancia debe 
1 

• • • • ' 1 

apartarse la familia porque ello hace parte activa de ese 

trabajo y de todo lo que tiene que ver con la vida activa 

del niño. 

El programa debe estructurarse bajo un manejo administra 

tivo, solido y concreto, puede depender si se considera 

del I.C.B.F. encargados de proteger al niño y a su familia, 

además el programa debe dotarse de una estructura f1sica 

y organizacional que garantece su exito. 
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CONCLUSIONES 

El gaminismo es un fen6meno social generalizado en el 

país, tiene m6ltiples causas entre las que podemos se 

ñalar: el desempleo, el bajo poder adquisitivo, la cri 

sis que sufre la familia actual, el abuso de autoridad, 

la agresi6n de los padres hacia los hijos, la irrespon 

sabilidad de los padres, etc. 

El fen6meno del gaminismo tiene preocupado al estado, 

a autoridades y a la poblaci6n misma, sin embargo, obser 

vamos que el gobierno no ha puesto todo su empeño en co 

rregirlo. Las Instituciones que existen en el pa1s gene 

ralmente son de car�cter privado sin ánimo de lucro, ma 

nejados por clérigos o por personas sin sentido filán 

tropibo. 

Respecto a la ubicaci6n del fen6meno en Barranquilla nos 

encontramos en que es apenas naciente, es relativamente 

baja la poblaci6n gam!n, existen si abundantes niños ca 

llejeros pero que a6n tienen sus vincules estrechos con 

sus familias, con su barrio, viviendo esa étapa que se 



denomina pregam!n. 

Con relaci6n al gam!n observamos que el gam!n identifi 

ca su rol, es conciente de su mundo y considera que ese 

mundo es el mejor por que se aleja de toda norma, por 

que vive libremente y por que hace lo que él quiere, 

sin embargo expresa que acepta la ayuda que le garantí 

ce m�s los elementos materiales para poder vivir (comi 

da, ropa} v señalan como persona que los pueda ayudar 

al Presidente de la RepDblica. 

Referente a la atenci6n que se le debe brindar al gam!n 

es necesario que aquellas profesiones de car�cter huma 

nista puedan constituirse en un pulm6n de defensa y de 

ayuda al niño gam!n y Trabajo Social debe jugar un pa 

pel importante en éste proceso, por cuanto este no solo 

tiene una prioridad dada su condici6n, sino también por 

que le permite al profesional de Trabajo social desempe 

ñarssu naturaleza profesional y abrirse un espacio la 

boral. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante que el Gobierno asuma su responsabilidad 

frente al problema del gamín y dentro de su plan de go 

bierno incluya un prograna espec�fico para la atenci6n 

de �stos. 

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar luche 

incansablemente para lograr mecanismos de protecci6n al 

menor, al niño de la calle, al.pregamín y al gam1n mis 

mo. 

A las facultades de Trab�jo Social que visualicen el pro 

blema, capacite a sus éstudiantes frente a �ste y se a 

socien con organizaciones, programas tendientes a prote 

ger prevenir y rehabilitar al niño gamín. 

A los Trabajadores Sociales para que atraves de los gre 

mios, federaciones y asociaciones de trabajadores socia 

les se vinculen al proceso de prevenci6n del abandono y 

desamparo del menor, estableciendo los esquemas necesa 



rios, como proyecci6n comunitaria, atenci6n al menor y 

a la familia, teniendo en cuenta que es el medio de co 

municaci6n m�s directo para dirigirnos a ellos y en es 

ta forma responder a funciones y qbjetivos de nuestra 

profesi6n. 

A la sociedad misma: que se habra todo un proceso de 

informaci6n, de conocimiento sobre el fen6meno del ga 

mín de tal manera que la comunidad en general compren 

da el por que del problema y colabore con su participa 

ci6n en bien del niño gamin. 
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A N E X O 



l. Batata

2. Bola de mugre

3. Buenaventura

4. Caimiin

5. , El Cachaco

6. El Calvo

7. El chino

8. El Feo

9. El Mocho

10. El Monito

11. El Jors

12. Gitano

13. Gusano

14. Moncho

15, Mono Paleta

16. Mono Tren

17 Mem!n

18. Pantera

19. Pel�

LISTA DE APODOS 



20. San Son

21. Tigre
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VOCABULARIO DEL GAMIN 

Amistad: Amiqo, compañero 

Avi6n : Individuo muy vivo 

Bacan : Individuo que viste muy elegante. 

Bacano : Bueno, aqradable. 

Balurdo: Malo de mal gusto. 

Barro : Balerdo 

Cacho . Cigarrillo de marihuana. . 

Camada Lugar y sitio donde duermen y basta 

integrantes de una gallada. 

Cerdo . Polici:ia . 

Comelona Tener mucha hambre 

juegan los 

Colinchocha: Viajar colgados en la parte trasera de los 

vehículos. 

Ch�vere: Bacano 

Chino : Despectivo de niño 

Chiva : Noticias 

Desvalijar: Robajar cosas de un carro. 

Dormilona: Efecto de la marihuaga y cualquier droga. 

Encanar : Encarcelar. 



Fierro . Puñal . 

Gallada Grupo de gamines 

menores. 

:Jalar . Robar. . 

:Joder Molestar. 

Llave . Compañero, amigo • . 

Lleca : Calle 

Llevado : Sin un centavo. 

Mamar : Fracasar. 

Man : Hombre. 

integrado 

Olla Estar en mala situaci6n. 

Ondazo Noticia buena 

por 4, 5, 10, 6 

Pálida Malestar despues de haber fumado marihuaga 

Papa : Persona buena 

Pava Colilla de Cigarrillo 

Pepo Drogado 

Pisar : Irse, rolarse 

Pitaxo Chupada de cigarrillo de marihuana 

15 

Rasquiñona Brote de granos por todo el cuerpo que produ 

ce rasquiña agradable. 

Salpa : Sale largo. 

Sapo Delator. 

Trabado Estar bajo los efectos de la marihuana u otros 

alucin6genos, 

Zanahoria: Persona de sanas costumbres que no es viciosa. 
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ANEXO 

En el siguiente anexo, hacemos referencia a la vida de un 

gamin, narrada por-el mismo; transcrita textualmente co 

mo fue referida. Se hace necesario aclarar que trabajo so 

cial por principio etico dentro de su quehacer profesio 

nal no puede mencionar la verdadera identificaci6n del 

menor, ni la de sus padres por lo tanto hemos escogidos 

unos nombres ficticios. 

EL GAMIN VISTO POR EL MISMO 

"Mi nombre es Raul Barraza Morales, �is amigos me llaman: 

Unos el calvo y con los que andava antes me decian mono 

paleta, tengo diesiseis aAos, naci en Santa Marta, mi pa 

pá no lo con1 me cuenta mi mamá que se llamaba Ignacio Ba 

rraza era de Medell1n y trabajaba en el Batall6n, mi ma 

m� se llama Cecilia Morales es de Santa Marta, yo soy el 

tercero de mis hermanos, tengo seis hermanos mas, tengo 

nueve aAos de estar en la calle, porque mira- cuando yo 

estaba en el colegio yo andaba con los amiguitos ·que se 

encontraban en la plaza de Santa Marta; después de salir 

del colegio me iba a robar y·hacer travesuras con ellos 



-porque mira- yo estudie hasta primero de bachillerato,

que fue cuando me fui definitivamente de ka casa, por 

que mi mamá trabajaba de lavadora todo el dia en casas 

de familias alla, entonces el papá de mi hermanito el 

6ltimo o sea mi padrastro lleqaba borracho y siempre 

queria estar p�lando, con mis hermanos y con migo, nos 

maltrababa con palo, o con cualquier cosa, lo mismo era 

cuando peleaba con mi mamá, �l trabajaba de vez en cuan 

do por ah!, entonces yo ya tenia mis amiguitos de la ca 

lle que me habían enseeado a robar, a pelear, a usar 

drogas y trabarnos, ellos me dijeron que necesitabamos 

plata pasear, yo le robé a mi padrastro $1.000.oo, él 

me correti6 con un palo por todo el malec6n, entonces 

mis compañerps me ayudaron a esconderme; después no re 

grese a mi casa sino que quise hacer corno mis hermanos 

mayores que se fueron por que estaban aburridos de que 

nos pusieran a trabajar, para poder tener un poquito de 

comida, porque no alcanzaba nunca, mi mamá ten!a que reu 

nir para mandarnos al colegiQ y me sali a aventurar con 

los amigos de Santa Marta, nos vinimos para Barranquilla 

"colinchados" en los buses, estuvimos unos dos meses 

aquí entonces decidimos irnos para Cartagena ahi dura 

mos un tiempo, mis amigos que eran "cachacos" me dijeron 

para irnos para Medell!n, Bogotá, Bucaramanga, Cali etc. 
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He aventurado por casi todas las ciudades de Colombia, 

mira, en Bogotá estuve en una ínstituci6n con el monotre 

to este (que desde que salí de mi casa hemos estado jun 

tos) me ayudaron pero después me escape por que me aburrio, 

me gustaba la vida de la calle y ahí lo mantenían a uno 

encerrado. Nos escapamos nos fuimos para Bucaramanga, 

ahí estuvimos presos por que nos habíamos robado unas he 

rramíeñtas, de nuevo nos escapamos regresé a mi casa en 

Santa Marta pero nada que se componía la "vaina" y me 

fui a juntar de nuevo al mono, el es "bacan1simo" con mi 

go, él me enseño a defenderme de los otros gamines en 

Bogotá, a utilizar el "fierro" tu sabes lo que es eso v 

verdad?, un cuchillo, allá lo utilizan las galladas para 

pelear con los otros por que no se gustan mientras aquí 

no, aqu1 todos somos "bacanos" y somos "amigos"-

Nos prestamos el "Chaco!" (Boxer) cuando alguno no tie 

ne para comprar por que tu sabes eso nos ayuda a calmar 

el hambre. 

A mi casa no voy a regresar mas, sino cuando tenga plata 

y mi padrastro no viva ya ah1, me gustaría que el señor 

Presidente ayudara a todos los niños que estamos en la 

calle dándonos de todo, claro que los que quieran que 

mos ayuden. 
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Los gamines son chéveres cuando nos tratan bien, pero si 

nos tratan mal la cosa está jodida. Por eso no gustamos 

de la policía por que nos dan garrote, ya sea por que 
. 

. 
.

nos encuentran trabándonos, robando o haciendo cosas ma 

las. 

Aqu1 no tenemos "gallada" pero nosotros tres llevamos ca 

si un año de andar juntos, pero ninguno manda, todo es 

para los tres. 
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ENCUESTA A GAMINES 

Lugar y fecha de entrevista 
----------------

Datos del menor. 

1 Nombre 2 Apodo_ 
-----

3 Edad actual del éxodo callejero 
-- .,__ 

4 Sexo 5 Lugar de nacimiento 
----- -- -

6 Nombre de los padres. 

a) Padre
.- ·--- ·----

Lugar de nacimiento Ocupaci6n 

Edad Residencia 
--

b) Madre

Luqar de nacimiento Ocupaci6n 

Edad Residencia 

7 Haz estudiado alguna vez? Si No 

8 Sabes leer? Si No Escribir? Si No 

9 Hasta qu� año? 

10 Haz regresado a casa después de tu vida callejera? 

Si 
---

No 
---

Porqué? 
--

11 Donde haz vivido y cuanto tiempo? 
-----------

------ -·------

--------------------
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12 Donde Duerme? 
------------------- ·--

Con quién? 
------------------·-----

13 Que vicios mantienes (CigSrrillos, marihuana, pepas, 

trago, gasolina, otros) 

14 

Cuáles? 
----------------

Porqué? 
·----------------------

De qué_Haz estado enfermo alguna vez? Si_No 

Porqué? 
----- -----------------�---

[5 Porqué saliste de tu casa? 

16 Cuando fué 1a primera salida 
---------------

17 Haz tenido relaciones sexuales? Si ___ No_(H 6 M) 

a) Con quien y edad de la primera _________ _

b) Cuantas veces al mes y con quien
---------

18 Que diversiones te gustan? _____________ _

19 Perteneces a alguna gallada? Si 
---

No Cual? 
---

Tienen jefe? Si No 
--- -------

Como, porqué lo escogen? _____________ _

19A Donde se reunen? 
-------------------

L Para qué? ____________________ ..,... __ 

198 Cuando tienen problemas a quién recurren y porqué? 

20 Quisiera que te ayudar� alguna instituci6n o perso 

na, y como? _____________________ _ 
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2a T� ha ayudado alguna Instituci6n, cu�l? 
-----

C6mo? 
----------------

22 Ha sido detenido alguna vez? Si No Cuando? 
--- -

y Porqué? 
-----·---------�-

23 Actitudes y Valores: 

1 Qué piensas de tus padres? 
-----

2 Qué piensas de tus amigos? 
-------------·-

De los demás gamines? 
--

Por qué? _______ _ 

3 Qué piensas de las instituciones? 
----------

Por qué? 
-------

------------------------------

24 Qué significa la palabra Gam!n para t!? 
-------

25 Quiénes eres tu que deben solucionar sus problemas?_ 

--- ----------

26 Qué le pedirías tu al gobierno para solucionar los 
... 

problemas a los niños de la calle? __________ _ 

--------------------
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EL PEQUEÑO GAMIN 

Te acusa despiadadc. este génerc humano 
cuando te vé llenando de angustia l� ciudarJ. 
Arrancas los relojes con tu pálida mano, 
pero nunca has podido rob?-r la caridad. 

No pueden concebirte con amor y cariño, 
simplemente te creen un pequeño ladrón; 
pues nadie se imagina que eres tan sólo un niño 
y bajo el pecho sucio palpita un corazón. 

Y sigues caminando por las noches sin luna 
buscando aquella madre q11e nunca te verá; 
tiritas en la acera, esperando la cuna, 
y una tierna caricia que jamás llegará, 

Qué piensas cuando un niño con juegos aparece, 
y cariñosamente lo llevan en los brazos ? 
Seguramente lloras, tu cuerpo se estremece 
y el alma c.congojaJa se parte en mil pedazos. 

Tú no tienes la culpa, los la.dror.es so_n ellQs, 
te quitaron la vida, esa vi-3a sin fin, 
te arrnncaron a golpes los primeros cabellos 
y sólo te dejaron un n0mbre : el de Gam(n ! 

(Elkin.Gallego C.) 
Dlc. 13-71 
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Gamines cachacos 
r Por DANIEL SAMPER PlZANO 

El 22 de mayo 
por la larde de· 
cenas de perso, 

• n111 t¡Ua •u h•· 
liaban en la ca, 

; lle 72, en pleno 
centro comer, 
cial de Barran, 
q.rilln, presen·
c1aro11 el cspec·
lí,culo de u na
pequeña b&nda

t.l

d'.! ladrones cuyos miembros se en
frentaron entre si por una disputa de
40 pesos. Armados de botellas rotas y
trozos de vidrio, los ladrones se tren
znron �n una riña sangrienta al í,nal 
de la cual quedaron varios contusos, 
un herido grave y un muerto. 

Lo tnh uµeluinante ea que �I he· 
rldo tenla solo diez años y el muerto 
di.>ce. 

1La banda que protagonizo este epi
sodio en el corazón de Barra11qu1lla 
e, un11 rte las muchas "galladas" de 
g.1mines del interior del palsque han 
i11\•adido a la Costa en los últimos me
sns. Con ellos llegan también nuevas 
formas de delincuencia. En enero 
una pandilla denominada "Los Cha
mes" asaltó en Barranquilla una 
tienda de barrio. En Cartagena son 
c11da vez más frecuentes los peque
flos robos y raponazos prolagon iza. 
dos por los gamines cachacos. 

No se ha h¡!cho esperar una reac
ción local a veces sanguinaria. Al 
amanecer del 23 de mayo fue allana-

: de en Barranquilla una extraña igle-
11a donde se alojan gemines. Los cu a•
tro muchachos que se hallaban en el 
rccino huyeron en medio de la oscu
ridad. Horas después regresaron dos 

,de ellos. De los otros dos no se supo 
nada durante el día. Fueron descu
biertos más turde en las afueras de 
Barranquilla, en un paraje enmonta
do de la carretera que conduce a 
J·¡IBn Minu. Hablan sido torturados y
a eslnados o balu. Nadie 1,ube quién
), hl'I() J ,f\ flllP lr,,fn� <:nhan ean "'Arn. 

que llegan del interior. 
En algunas ciudades de la Cosla ha 

empezado a crearse un ambiente ge
neral y hostil de rcchaio h<1cia gamí
nu, va¡abundoa y oc11�1011ul1?s de
mentes que recorren las 1:alles. ll�cc 
algunos días un edilori�I dt·I "Diario 
del Caribe" pidió qui;: 1:'Sto� t:Jl'mplu
res fueran "extradituuos" a JJogola 
Cada vez son más los "ex1rc1d1ta
bles". En Cartagena sc ofrcre11 p¡¡rn 
cuidar automóviles o haC'er tral,a¡o� 
minúsculos. Las autoridad e� in1<:11S1· 
íican las batidas. Actu;ilmerile hay 
no menos de 30 gamincs detenidos en 
las dependencias del F 2 en CarLllge· 11a. La gran mayoría so11 del interior. 
T :i m b i é n in len si fi e a n su p r <: t;, r I u 
trabajo algunas e11licJ1Jdt:). como ti 
llieneslar Social de la l'ulir1i.l, tn el 
Atlántico, la Escuela de Trauuju del 
lns\iluto Colombiano de B1t·ne�llir 
Familiar en Turbaco y el llvg,1r Jn. 
fanliÍ Santo Domingo, c¡ut· sostiene el
rnismo Instituto en Cartagena 1'<:rü 
los cupos son limitados. el pre�u· 
pueslo escaso y solo puc:cJe ser aten
dida una pequeña porción de los ga
mines que callejean µur lc1s ciudéJdes 
de la Costa, especialmente dur,rntc
las temporadas turfslic&s. 

De vez en cuando surgc:n curiosos 
instituciones que ech&n ralees 11m· 
paradas por la paupérrima asisten
cia social que brincl,1 el Estlldu U11a 
de ellas es la "lgle�ia Epis<:opal An· 
glicana Criolla", a la cual pertene
cían los dos gami11es asesinados e11 
Barranquilla. Un misteriúso lideres
piritual llamado Tilo Mura, y a quie
nes los gamlnes designan como "pa
dre", mantiene esta mezcla de guur
derla y guarida donde se hallan 45 
gamines varones y 18 niñas entre seis 
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(Viene de la página f>-A) loga ron con los ga mines y con l�s �u-· 
meses y quince años de edad. La Igle- · loridades encargadas de ver p·or·e1 
sia fue fundada por religiosos ex- problema y no encontraron una sola 
lranjeros a los cuales el ''padre" Tilo prueba sobre el tráfico forzadb.de 

, Mora asesló un golpe de Estado y pelafustanes. Todo indica qu� los 
acusó de eslar adiestrando a los ni- muchachos han optado porvenlm! a· 

1 ños para robar y pedir limosna. Ac- la Cbsla atraídos por el clima.y la 
lualmente se venlila un juicio de los presencia de turistas: Según eslu-. 

: misioneros contra Tilo �tora por la dios dél sociólogo José Fonlalvo,:de 
: propiedad de la casa, situada en una cada 100 gami nes (JU e deambulan 
, cotizada zona ele la ciudad. por las calles de las principales ciu-

En una época la ('asa en litigio.fue dad es coste nas, •IO son de Antioqula, 
ocupad a lem pora !mente por la Poli- 30 de Cu ndi nama rca-Boyacá·Tolima, 

1 cla Vial del Atlántico. Pero los gami- 20 de Sanlandcres-Valle del Cauta y 
nes, dirigidos p·>r �lorn. sitiaron el solo 10 de la Cosla. 
lugar y lograron desesperar a la Poli- Según su propia versión, los gami· 
cía Vial, que prefirió salir de alll an- nes viajan escondidos en camiones o 
les que enfrenlar,e a los métodos bien con permiso del concluctor c¡ue 
malolientes que Plllpleaban los ga- se conmueve o qui! les cnhra un mini-
mines para su asedio. En uno de los rno ¡1asaje. Ante la invt1sión. Barran-
intentos de ornpacicin ele la casa se quilla ha empe1.ado a dC'\'oll'rrJos.a 
produjo una balan•ra y murió un ga- su lugar de origt>n. Pr.rn ya l'S r¡oizás 
mln ·. Finalmcntr, sin embargo, la Po- un poco larde. El �entimicnlo de re-
licia Vial abandonó la edificación y pudio violento contra <'llos se ha ex-
desde entonces se encuentra en ma- tendido. Y mucho más ruando se 5a-
nos de �lora y su� disdpulos. Varios be que atgunoa ele los muchnchot 
funcionarios que conocen el fenórne- consumen bazuco y drogas tan primi· ! 
no temen que allí pueda haber un livas com la inhalación de pegante o 1 

Jim Jones en cierne gasolina. . .... , r 

• • • El gaminismo de¡ó 111! srr un pr�- J 

· ¿De dónde salen los g.imines? blema de Bogotá, Cali y Medellí.n. 1 

1 
r ¿Quién los lleva·,, ,.Pnt qué van a pa- Ahora llega en conciiciones alarman• 
' rar a la Costa? Versiones que corren tes a la Costa. Algunas autoridades 

en.Barranquilla y Cartagena. y que procuran recogerlos y "extraditar· 
han sido recogidas por la prensa JoJ· los"; pero criminales menos pacien· 
cal, alirman que las autoridades de · tes han optado por "la solución- fi .. , 
Bogotá embalan gamines hacia la nal". ¿Habrá llegadoColombiaalex-1.1 Costa como' quien embala reses ·o . tremo de descomposición en que e.m· 
b.ullqs d� ca,fé. Esla creencia gen�ra-. · ·. pie_za a �sesinar gamincs? ··�> ¡

; j. !izada, Sin. �,mbargO, 110 parece Cler•,;: (Informe preparado (On la co1aborarlón<l,e ln11 
: [ la., tos corresponsales de EL TIEM-! t corresponht,, Ra(lle1 Sarmiento Coll•y -;A•· 

•.· hO h C t J.. J J B ,. u'II di • • rranc¡u1lla-y EduardoGartfl M•rtlntt-Cana-
• ,. , .. e. qr a5ena.J, a,

1
ranq I a . a., ,�n,1. : . · 

1: • . . ..___. 1 ' • ' . . ·'-----------
• 1 � • 1 ' 'i . • 
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O CASTRO [AFP]· 

;anee las magnitudes 
t en otros países ter
;, la mendicidad in
fenómeno que día a 
a de las calles de las 

,rnbianas. 
i,�r esquina siempre 
ue mendiga. 
wcial, sin embargo, 
; íílOver a la mayoría 
;,ianos y quizá tampo
.; que solo ha empren
u 1pañas en· busca de 
r: problema ya casi 
\ 

1ista de un diario de 
có de "banales" las 
. ntadas no solo por el 
oor la sociedad de la 
· que "habita ciud_a-

:ldad infantil se ha 
e las calles de todas 
es ciudades de este 
·icano, por donde de
pos de chiquillos lis
tr sortiías y carteras.
de estos pequeños
. que desafían en

)etas el tráfico auto
conmueve a nadie y

cciones solo son se-
mi rada por los fríos

La mendicidad 
infantll se ha apo
derado de las ca
l les de 6ogot!l y 
de muchas otrns 
ciudades del país. 
El espectáculo 

. diario es depri
mente y se repite 
no solo en las ave
nic.Jas sino hasta 
en las puerias do f .
las iglesias. 

f 
:: ;. 

mandar, con caras sucias, llenas � ya es pr�ocupante de rasguños y hambre, "una mo-11sma poi 1c1a n_o sabe ne.dita para un café". arlo porque mientras . . . . . . 
·otario en una esqui-

rr:
Son como e¡erc1tos sin fusiles 

e más allá surgen pero armados de papeles, trapos 
ubes de niños por- y espumas para intentar limpiar 

los parnbrisas de los automóviles 
n pasa de castaño a aunque los- dejan mucho más su
:lo esa mendicidad clos. Al final de ese "trabajo'·, 
ir adultos para explo- a1araan la mano. 
,áscara de los niños 
,mi'lolientos, ia. cari-

·, segun algunas de
destinada a conver
nueva indust,ia y

-ia detectado la for
mes manejados por
administrar las ga-

s gamines o pela
han tomado las es-

1lquiera de las vías 
,r ejemplo, para de-

y· quien se niegue a ayudarles 
se expone a sufrir las consecuen
cia� que van desde recibir una pa
labrota de esas oue enfurecen a 
cuaiquiera hasta u·n rayón en el ve
hículo. 
r:-F>ero, qué decir de lo que los 
blo'rnbianos tienen oue afrontar 

�

� salida de los cinemas?. Allí,
las puertas, nir.os de todas las 

t ades interpretan al unísono 
c nciones a la espera de una 

tificación. 
Las "galiadas", vocablo como 

se les· conoce, han sido poco a 
poco reforzadas por mujeres que 
imploran junto a ellos u:1a ayuda, 
mientras luchan con bebés que 
acomodan á la cintura chupando 
un sucio biberón. 

El espectáculo es deprimente y 
se repite, una y otra vez, también 
en los aparcaderos de automóvi
les, en las puertas de los restau
rantes, en las de las iglesias y en 
cuanto lugar haya público. 

os ninos de ia mendicidad en 
Colombia, con harapos que cu
bren la mugre, proliferan ca 
da día. En el caso de Bogotá 
s� han repartido la ciudad por zo 
nas que "explotan" y las cuale 
no pueden ser invadidas por otros 

Y, qué decir de lo que ocurr. , 
por ejemplo, en los autobus 
urbanos?. 

En estos vehículos los ni�o , 
muchos de los cuales pagan 
pasaje, con voces chillonas pro-

-=-=--=======;;;;;;..;;;;;;;;:;;;:::;;:;;;::::::::.:.:::::== 

pias de su �dad, cuentan en 
breves palabras el drama de su 
hogar y justificar. las razones de 
su vaqabundeo. 

11 Dios se lo pague'', contestan 
a quien deposite en sus manos 
una moneda. Otros preíieren in
terpretar. canc:ones,. en es�eclal 
las rancheras de México o los tan
gos de Ca:-los Gardel ¡:,ara ganar
se el metálico.· 

También los adultos, hombres y 
mujeres, recurren a iJse sistema 
aunque explican, en lá gran mayo
ría de las veces. aue acaban d� 
salir de la caree·! '/ está,1 deseo
sos de inici?.r SL! rehabilítación. 

Para los sociólogos en cada ni
ño caliejero, algunos da solo tres 
o cuatro anos, hay un futuro de
lincuente y t1an sugerido al gc
bi�rno y al sec:or privado la adop
ción de mecanismos qua combaten
esa cruel mendicidad.
\ 




