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PRESENTACIÓN

- ..,'

-1

.81 trabajo que se prcsentCl a CtmtinUHf:ión propone iuvesrig,n Jos rel:nos de hombres ingresados
en f::itu;:¡ción de calle con relación a l<l~ vivüncias que (;{)mi01uan ;:¡ (.mlan~u. y como éSt8S Irazall mH~\'élS

subjetividades que determinan b lmagen en la cU:Jl so rec.onoceIl. -..

I Segúll l(i,~i,'.ct ieadure:-: 01":dc ..•iguala,':ltJ en i;¡ dü;tl'ii.,uciún del ingr'e:-:¡' 1'1Il:-e 1999 y ~002: ('1 pn:.I.\;i)t;¡.'t~ dc' rr;I';'30n<-l.~C'lfl lIIi;n:,'-'o.'"'
ver C:'lpíli\ inferln!'(~s ;11:3U\;'0r!('1promedio fU(~ ,'11 1900 rf(, :3ü,::>:l~n !~j9¡ -3L-J%' ~rl J!)!)!J- ;l:!,'? nlic;li ;';;_~,q\ll' l~n 2002, :;_1.G%.
l'lH'n!{~: CEPAL (~[HH). En: Df' l\rm.'l>:-:. r;: ¡\,hl'(~".",' D~~'-'i:~uald,\rlt'tI LJn\gl;ay_ ("1;'1\.'..'-"LMI'r),_,1ní:-'i'ií¡) d" un Prn~mma ¡f"
Sll]!C-I';¡,:ián de );~P(lbn.:;:t.~l E:-.:rn':lUl, '200! t'ng: i':}_
~En htrj'l://\\'w\\'.lmnul)iulCiol:~Tdll'":-:,,.d

La situl-lcióll ,-;ocio- económica de I)w,'strü P,'lÚ, é1lT.9straua desde mediados de los 90 y agl'avHeb
por bl cl'Ísi& c:conémic<l del 2002. provocaron el s..u_~~gilllienl:ode una lFl.e\~l categoría social ql\(~ se
c?.1'3ctel'iza POT el ingreso a la vida C'n la calle. "los mle\'()~ pobres PJl situ<lción.:le calle".

Esta población jntegrada. por personas qnc' pertcn~d~-n- ¡:¡ 105 ;>.{c!-cTorcs meihDs. cO-:J.Ü-l.L;<ll1 con
tl.ahajas relativamente eSl-abl0"S-dentl.'o de un f>lsÜ~l1la ~llle p1'o\lei,) 1m; ;~(~l"ViClOSsoeiales (,Unto "011 l:-t salud,
P<!lJC,lÓÚn y viviend,1. 3j'H embargo, las con~f~Gucncias de-la ,-,plic;,lc]án (110'polí1.ü:as Econ6mica~ dunrrfte
19DO sllllul.da a la mcnc]onada crisls, c1ejal'OIl como l'e~ull3do un :.rumonl'p de b PObl'(~Z}len el que los
sectores soclales vieron deteriorar su economía y por Jo t.anro, sus condiciones Jllatel'iah~s de existencia l.

Es así que "108 nuevo." pobres en situación de caBe" cnmienz~ln a formar parle de la ,:ategoria r¡llC
;]calTca un ~ran c~hgllla soc.ial. Caen de un estrato con¡pact.o y homogéll<!o para integrar un grupo que: "',~
cnn)ct,1c'l'iz.a por alb0.rg¡~1" pobhciones de tlpO dinámico (jue. ll'ctgm£.1J.t.:;lll cad<--:.',if.lZ m<Ís dicha cat(:~ol'l<l.Y í~5
PS1":l ~NtJ'i(~dadque ,'lCal'rC:1 bs cliversa!, vlvC'nc.lé\s. 1'oprr-;s(ml:;cionr;s e inl'el'pr¡~~a(;iolWS pal'<-lJ;::qb ll11Cl eh:: las
'~itu:'1ei(.'IlPs rl,-,nilk'. '---

Los individuos cm Síf,l_l<'lción de calle son "C) ;:;qlle!!iJS perS(}IWS (¡/le jJC1'l1ON/W ('Jl 11l.<::"¿UP.";públicos
()p6l'ano8. S.i/l cOlJi!-Jr COJlla úd'l'aestruc!.ura que jJl/ed~'1 ,;;er car,'1.cüJ.l'Ú;¡}(/;l COiJliJ Fivi(>llr!.'-1. 'l'<l111hiélJ fJlli(-,1JP:~

--(','¡recen do (liajamiento fijn, reguJar y fJnecll(uio P;ll'/) P<'1S;l1'la 110C/;(;.y pnr:npnlraJJ residencia Jiodm'!,}¡] C'lJ
aJq¡f.Jm1rmto.s lhrigidos .VOl' enúdade8 públicas', privadN8 o parricu!f-l.l'(,s -pNÉr:wdo o no P0l' ('sre sf'l'n'c:'rF y
qUA brindan alherg/lo /mnponll' ()'~, "'----

Los "num,'of: I'Ohl'D3 si;; dOIlJ1C]}iofijd' 3e difcI'Cllci:u'. d("~H-','-l10 de bs pobl;wiones P':-l c;:;llf' ya ql.lP 1
t.irm •.'n i.l sus espalrlils su pa~;vjo en el Jnc.rearto de trnbajo. ¡~sí eo:no tamtiÓ1~ f:U vida LrRzada fm I'C'fJí.:-;;

f3111iJ'j;'¡¡'[-lE y soci:llps.
En t'11 C,l~:), los ()bjetivo,'3 -que p~:l'sif~-u~;es!:a irr.,-¡-;srjgaóón SE'CClll-ran Pil ,:x"p~or¿n-cónv! St' ]wróhC'

~:~t:;lfoLd::.;si'-:)D !1 si ~li.sp~fl.' qHe ha qlledacl0 her?, del orden productivo, J ,3. c"HegO¡'j[1 'l)l~rSO~~;;¡{lnacj(í;)
¡~(ó(;;;1(;" 1) '~~¡nt<'dH/, ~üírma la ,_lw;-t-'J1(i;¡ <Lo lll.~ li1lninw de ~i,~,mi(ml_f:l r(Jtl1O indivi:-.l:w, (.~llOt1;¡~-'-~P8f~)pnl. ~Wl'

i..'xjJldi~í{rlOd0 ia vjd~l "oci;:d y ~l jJlgree,) al mismo tiemro ;:;¡ una Inle"\'a \'1(1<1L11.l.(~t'¡.anSClIlTe enlr(.~ h
CGI1SU1IHf' asisf-encia .8.~í COD}rl también en la permanencli1 del di;) en la ealie: ilO tener donde ll' ('; qué'

hacer, 1-'oder descubrir I¡:¡mirada "de~de el adent.ro", el'paso a la carencia habitacion:~l y cslar f'll la c;-llle
(1<";(¡me r.(¡mpnmdR indl~finiblcmente la marca de Ul1H de las más duras "et.i(¡'..:.etas" soeiaJQfi)

lÚ:1(-'>lldemos que Cl~andu no hay pl'ote(:ciollc::: (en el se!ltido m3.~i extPndido tiC' ];:-¡ p.':d;~b.::!~)lOI,
)tldivii¡;l~\"q t~'nUl(-'ll paS;.ll';'l sufrú' .':Jit..Li'1ciones limil8s, de th~shoniF, dd¡niclCls -por la dcr::mdaClón :,"t-;},I,;!llsiún

I"'o(,lnl ],~~ )":;1' ello qt1(' SR prdende ,_'r;:¡.b~l~ál'la ~-j.hH1ción. dE r:;-_dl{>,-en .t;-l.i1tO. ¡ciúd:'l de h !'itJl]l;)oljzHei':lil d~)!

!lU<:'Rtqap "'~l;3~~.Wtf)(l1'l!P~l (C'n b :..;.o,a.;;t'l¡:-H:, de cOnJO se plCns<--~él a ITilsmo y a ;~,us p:u'es, di' ¡p. lPr,I]I']',; (lt,

i 1ll tl'J'jlI'Pt al ,~'II¡,(-,alielad C(:Jnn c1Jjet() (le conOCinlli"nto .

I.~..•que ::f; íntel,í.a e" ConCQlü:'ar~;:'.y l'efh-:xinn<u' sobre k!s tC'£,t.imcJir:i3 d2 los SUji;'105 i~n In que
l'í.,:f."j(';'t'! ;1 :a nl"e",~ vida el! l<'!caJlC', f;r; esr.a ":::'J.li,ll1'a,' de la QUI~ n,) COn()('.~Hl(~ó~hgus ni .n.:gla:-;;.y no ,'O,:llJI-'Jl (;omo

9du:n< pero que dehe-Jll ¡:Hlaptru: p~:l'a )ügTal' sub revivir. Y para cen1:nu'nos t'!1 el 811-f()qlU~ q1lf~c:,,;h~lTa¡,;~j()
bUf,C<'l l0n~r, 'JS qm~ debemos incorporal" los elE'ill':'rt!.üs subjnú'os JInpresclndibles P,Uil IO~-i'8!'ClnT::tt' y
dcJinll'. i"sras illH:cvas vivenci:-t,'-i. Creemos fUlHbm(:1ntal la furmacifJn de E'S!'.)S co:nponc:nlt's qllP v~n
Sllq~-ícmdo a medida (¡'Uf' la vida lJ.'~~n:~curre en l;-¡ call(,l, nos ln~eguntamos: ;,Cl..lal<~,'-; son Ir1."con::'('CU';;I1:'Í.10

su.bjr:1".i\'<'lf:;..l.f' "p(~l'der no sólo el ,tf!cho, sino rnmbió'l1 E..l propio hogH.r", la sig-nific;-w;Ól¡ pina (-l_ iTidívidt;o dE
p'¡n:Al'UiTiJ' 01 día en 1:-1caU8?_ así ccmo lambipJ:i. ¿qw~ \~amhi(J.S S('o !)l'oc!uct.'n en b~ j)«"u'llrin;1p,; d8 los
f':l;.j{:IOS ;~n n'5_!HH:sta ~ la dc~':in-:,,¡l1tJción C]'-lCviv<-:n tnJll.U ck:::\.I :.>itllR('i6r; !:"h;jr::il ;jsí como i,f-lmbil~n d(~ la
(':.:t,l'lldu.l':;¡ \/_incl1hl"! 1;;81::13 pnt::l2!raS in10lTGg-a,J1.l'S nos ,lCprcall al (;OO:l:('óo de b invc.'"~1.1~~-;j(.iú!l. y8 fJa~ :1
rn~vés de hl cOIlslnt'xi¿n discUl'::::¡\'~l ik le.::; tmtrüvi.;.r.:!do,s Ü'}¡h¡'Cl1.lO':I (lo:: -~'{-;fle};ion;.lr (:-;) torll'J <:i ic'3
plemE'llLo,:; I';ubjeti"'.,üs que lInCl'vie!H'.TI f'n la 8llto-cont:G-pción de sí .:¡uc: L~lab¡;l.[", ;.-lp<Jl"li.r de f':'il.P. lHH'va
sü.uílción qu('- padecen .
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Homhrcf.; que (]ucdaron en la calle' un acercamiento;1 ln:o b,lse¡;; qUt; func1!illlCnl,<1l1 ~L1realidad .

Entre otras cosas 8e busca responder preguntas como: ¿cuáles ,son las represcIJtt1c1ones que
€'laboran acerca de la situación de calle y además. como los nuevo~ integrantes de t-'sta poblacjón? ¿en qué
Jugares se reeonOC(ll1 (;l,élndo pasan de .ser suj!!tCoc.: P':'O~hlCt.Ol'QSa inrlivinuos :1:"tstic1oH?-~. . .. -_.. ~

El d~sei1n de J::¡ investigaclór, es d'2 c(u..ii~1:iXHxplol'atü¡-jo;l y b metodología adoptada de corte
cualitativo ya que la apuesta es poder compl'em:l.er cómo opera la dinámica de b subjetiviJad <Constit.uida
por los significados tIe las acciones, pn'f}cupaciones, percepciones, interaccicnws; valo1'8s, vínculos, y Ill:lS)
en el ]'econocimíento de su imagen ~' situación sociaL Porque los cambios que surgen de esta nueva
condición junto con las desconocidas vivencias, se reflejan en las práct.icas cotidianas, l::ls que influyen en
la conciencia transformando la subjetividad de los sujetos .

Capítulo L

!iN NUEVQ ESTADO DE DESARRAIGO

Desoe hace varias décadas el impulso dl~ investigaciones sobre el fenómeno de hLS "11f:'rSOnél~ sin
techo o domicilio fijo" (homeless) ha ;-wment.ado considerablemente espr;cialmenre 8n paí",es como Frallcl:=J,
EE1JU e 'Inglaterra'l; dehido al crecimiento'y complcjiclHd d(:J pl.'ohle!llol .

De Heuerclo a la ol'icmi,ación de est.e tl'<lbajo, uti]j:¡;Hl'emos algunos de los aportes 1t~ól'icos qUE' es1.as
i'llV()~tigaciones han gen81'ado pero sin introducirnos t.an profundamen.te en 1W <11l<Ílis1~sohnl la diversidad
cOllcept:unJ )' delimitaciones f'emánt'icas que Existen con respecw al fp.nótlleno .. va Cjlle e.,:,o 3i.gnificaría
i-illartal'no~ de nuest.ros objei.ivos iniciales .

.P31'a lograr comprender d lugar simbólico que ocupan "lo:') hombres jl1gl'(~f¡ndos (-J\ s;tuaeión de
cané". no:: s(~rvirem(ls de Robert Cast.el quien nos aporta Jlll rigul'o;:;o <'l.n{1isl'<-; .sobro las siiuaclones d",
n.esafiliacióll social qUf~ co~mellte a un estado de exclusión. 1~~1Stx-.iólogo ü'ancé::: CenlT;] 3U

'eiiudlO (.lll la conTIlCtón SOCIO- histÓrlca del salariado'; eSIJ(~ci<llmrnt(~ en Fl'Hncia. hasta l.ie¡pu a Jos )lllP.FOS

rle8:dih7nos de estos días .-----El'ving Goffll1an nos brinda los elementos para compnmdel' las llWIlCl'{-lSp.n que la idultidad de
nlgunos il1~ivj¡lti'osson desacreditas y desJ:!Iredit.ables a lo hr~w de sus vÚbs parél logn-l.J"~t'TCS'i.ra
at('llciÓn en la sign.ificaciÓn que produce en lO;;Ll)et.os l:po.:;.esj{H'I de un estigma .':lor:ia1.
También Alfl'ed_Schutz no:::: permitirá comprender cómo experimenta un homhre (:-JI ql.le (knomiIJé1
fÓr.781em) t1 vTda cotid'i'ina y ](fS pautas cult.urales de un IHW\'O gnlpo JI.l (llle se integro, cxpl.icaw1.n la."
vivencia8- por las quP atraviesa a] llegar él un nuevo ¡,Jodia socin],
De esta m:.lnCnl. hemos seIf'ccionado a est.os aut.ores para poder definir y cont.exL.twliz(li' d [JJ'(J¡)lcn~::l;.¡
in'v~l~ti!;.:ll.'.

----------~------
': La ,inl.<!l1Clún de 0-"I,a tc-si" fllr'nl<l, pal'!.e d<.' un aCl'rcmnientu inicia] a 1" proÍiiem,íticH debido que no:,:e eucni.<l ('n ml,~"tj"C p"L-
--:onant.ecccll'Mt~ ...,de ill','flstiga{'ibn en jo que a h lernMica reficJ'('

I I,<l ;\lCll(;i(ín (¡UC f::e le ha dado "i fC'l),imellc en Ampn;,;a Latina ha sido ha¡;;:.nntc menOl' compil)"'-'d.o con l().." p,LÍsc';::: "wEcicJi1:;d(J,"'.
[.:1 ma.\'ori:l de la:-, invc:':lig>lcinnes e,;tim rpierid<l:'; a !o:" l~iilof:':-h; in caJle: pQ!)lIttié/il .-:'H.-:t:lnCÜllmentc {1i~f.iJll:t;, b Pl'"pllco-:ta pUl'
ü;:te ! I',dmjo.
:, No;: ba8:1mn." en ~u libro "La,;: met.Hn~Oli()si,::. de!a ("Je¡,:bón S()Ci;11. Una ('.róni(;;\ d::d '<::l!al'iado" (ll):rn.
C'a.stel Pl'OPOll(' el tCJ'lllillO de",afíJiacián .sociaJ ¡mm trazar el (l):;'ln'ido qu(' I¡e\';~ ~ (lue gol'UPO'"d{' il1ll!\'idtl(J:< S{' t;IK~uentT:n l'n
ulla po:-;iciún de ruptura l"OIl la;..: rede,.; de ii1t{o~r¡:lCiún y protección soci¡:'JJ,

l'omien:r.a .-;H('"ludio. allaJi:l.ando l:J situllci;Jn de la masll pobre que habiulba Francia l'n la Edad ~]crJia ha ...:tn llegar a b 6poca
aClwll, y explic.'ll' I:l. homologlH de ])flsiciones sociales existente." entl'e 10:-'"sllpel'nu_n~"~,_',~u'~io~'~"~',,I,~'~hfi(l:~,~,._!_o_",_"_in_'_"I_i_Ic_',,~p~"_,_.,~.;-~l_
mundo", como eran (;1lt.alog3dns los '\'aeabundos" durante .10E' siglo:,;que l~n [ti Slg!O.'\\,111.
~t('L "I,"l eXdIJ8J(f11 e....•inmÓI-i/. jJ¡'",ib7];J /111 f',';imir) o. m:ís bien. (.'simlos dI' priv;J(J(;n: Pero 1;1 ,.;;imple C0I181:d;JCi!m de la.':'
(.';I/'{.'l]ci:¡,.;; 110 1J('J'J1Jli(' (;¡¡Pf:lJ' 108 pro('('80." qUl' la." f!cneJ~';n, () Hablür d(: dl'3."lfih-¡cjólI. ('n ('/1111/;;0. !lO (',;- confil,}]}!'!r l/11J/ j'lJpf!f¡~'l .

.':'1110n'U~'Iz.'lj' CIIl H!oJJ'l'ir!o. 81 C01UY'.'!iW Pl'n.('J]cce ,,¡/ lIU:~'mo r::1miJO st-'m:í11tico que 1../ d¡ .....vr.wción. ja d,..SClllilíé;Jr:;()n Q};¡

ú¡l':¡lir/:1C/Íi¡¡,"o(.'j¡¡l, !Jo...•:.¡ij1J.,;do. (h'«'ci'lr!o. inl',7?idado, desca/ilíáu/o .. con l'eJ~'H.:¡ÓII:1q!ré. j":,,,!!.' es Pi'r:,_'J~~Jl111í'nfe eJ prohll3ma"{J';'lj.;.
¡G-l7). ':.,J/} (:.\'dll.~'láfl no o.~' (In,') /111:::-'(,I1Cl:1 di! J<~iad¡;n ."i()(:i,')! .,'{:)'1 llil cO/J}ún!:o de 1~'.'/:1r;i()¡;(J,~'..•oeük ....,p:lril('lI/:I/C'.'" C(l11 J;¡ S'Já,-'d..,,J
com(¡ un torio. Ai() hrl.I' l1:fdk' Qlle e.~.tl; ftlt'.1,¡ di' iN ,"':/Clf:d,'1d ,•...JrIO Ui! (,')IUÚI/!O de }III,~,j¡:f()lIl.'''''' I.'I~¡'/IS r,"}};Jei()ne,~' con .':'U ('('l1iro ."'1)1.':I.':is

!J 1J¡I'IUI.~'!:JX;¡S; ('X tn¡j¡:u;'uiol'('s ¡'¡f'fTIlIj¡,~' del riescIJIpke pl'olo¡¡g,'idll, j;;n.'lIo,,:; !fue 1JO['1!('/I,;'Tlt/".'{Ji r.miJf~/o. p",iJ/¡'¡CNIJ)('8 IIJ,'Ii

1',<.;r:{!!:n'j;,::ld;¡.~:. m:l! (.'f111."Jdt'1'f1!L7.", con l;W,'d f'i¡;icnd" y t!I¡¡/:.' iitoJlciáll ,<;¡¡nit¡)J'I,',{. r:tcd((,},:J. L.)
St' leI1CU(!111.:':1n rl(~s{lfili:Ht(l"', y estl' J:{ j'Jl1Jno e>¡ m{ts adecuado qth~ "exclu ino<': h:lJ) .c;icir)tks- li~'ad[)~... pCJ'Osi~u(~n haju l"
depcll(I()ncia del centro ... " Por e!!o, decI], qL!f' la cuesi iún phntl:'ada po]'.Ia im'i\!ida¡;i(¡n .-10 :11~:1l1l()..., indiViduo.;; y aJg-l!IlO.'< r,i'upo,'

cOllcie.l'.IlC ¡.l todo el n1l1ndfl t1() sip:nif¡;:;) "'{¡](! apelar a una \-aga [-'()Jid,iridarl mÓl'aJ ...,i rlll COll:-<taj;.ll" I<J intl~['(]Ppl~THle llci;"l de la.~
po."irinIH'.'! tnl!mj,ld¡.l~ po!' IJn;1 mi:-ma dill¡imlC<J., b del t.l'Gl,,,Ú))'no de, la ::<úc-!edad s,l1a'l'ja 1", (P;Í;.~.44 7)
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f-I(tlnhre~ que queu,rnm en 1<lcalle: un <lcet'CCllnicnto a las bélS8S que fundanwntan su n~<ll.ld¡-[d.

En Eu.ropa desde inicios de la déc<'lda del 90 el 'fcn6men(, de bs personas que habüan las calles .
careciendo de domicilio, y que hac(~n uso de políticas estatales. ha traspasado los lim,it.cs que nnte;3 lu
dcfinian. Se ha JJl'oducido un desplazamient:o en las cansas que lIevan a que Ulla persona l.enniI18
durmiendo en 11'1calle: ya Se no habla sólo de una elección personal,,¡dcoholislllo o adicciones [l bs drogas .
sino que actualmente. er fenómeno es particularmente relaÓonado con la degradaciÓn '(¡el merc(lilocle

.trabajo (desocupación,' b~jos iñgI'6sorlrabajo....]nform~.. - ~----~,
Esto ha' traído como consecuencia una multiplicidad de conepptos que trat.an d{~ reflejar bs divers;~:-,
situaciones ((de calle". Se ha propagé-ldo un gran foco de atención 3001'e una población que se caracteriza
~eterog:enéay compleja, generando un fuerte desaJTollo de políticas pÚblicas .

Es así que surge a mediados de los R110s 90 en Francia la definición "s'.in domicJ1io fijo" (8aJ].~
domicJ1c lj~ye), (;on el objetivo de idr.nlificar 851.3 nupva pobl;:¡ci6n que comen:zó a habit.ar las calles,
diferenciándose de los clásicos "clodl::Jrds" (vng;lbundos)_ Los ]H'imel'Os plantean traye('Jmia~iliLvida
diferentes, en donde las jlrincipales causas de ingTe.5o a las calles trascienden los problemas m:is arriLa
m-encionadéSde alcoholo, elección volfillt:-a-i:¡a de -a"iejanilento-.-~-e--St~os -casos (d ingTC-.'6o-e~tá l1lél1'c[I(lo por
problemas econÓlllicos~, r1p.socapación,baJOs ing-l'C':':;()s,ent.re atrasO .
AsÍ. se produce la ((desestabilización de los (,s(f1b}es-"Vn~specto a los eHtratos sociales que se d{~SJ1l01'01lHrnn

dtirant.e Jos años 90~Esto conduce 81liia crisis del suieto CHosanvallon, ] 996: 7) generando una nueva
cat.egor.ía social de imhviduos olvidados en las calles. iwcxistAllf.eS: en swn::l, c1escalific(idos en el plano
(,Ivil y político .

Ahora bien, las sit.uaciones que conducen <t algunos sujetos a 1.erminar en la callp. (precariedad
b.bOD'¡], desocupFlción) provocan el relegamiento dE: esras individuos ~'y WJti pérdid.'] de r:ontar:to COI."

núcleos aún vigorosos d(:;est/lbllidad jJl'Otegida" (Castel: 199í, ]4). En pocas pnbl)J'as. j"" d(~svirwulacióil,
(te] mUl~deI trabaiiLKencra un desgaste de los vínculos con.1a familia, amigos, (;omunid1m-:lñSTinlelOn~8;,
jo (lue ]]f!\~a inevilablementc en muchos ca£.05 al aislamiento social. !

Como sostiene Castp.l, el trabajo es el soporte privilegIado ele inscripción en la e;;truct ~ra soci"l1 y
está flW}'temcnle relacionado con la participación en .las redes de sociabilidad y en IDs sit.:Lü.m:.l.'3de
protecc,iÓll que "resg'mll:dan" a un illdiYiduo ::lnte los l".iesgos de existencia: ;:De allí la po,.,AJilid;¡d de
construir lo que yo l1al1'Ml'itl1l1etafórú:,7JlJCntp uZOllfJ.'/' de cohesión social. Enconce8. la r180á,'l(:J"á11 "rj"¿d)é~if.'
e/-dable / ilJscl'c.ión l'e}.<}(:lÓllfJl s..óJidaH ca1'3,:lerizN lJJW~la de integl',7Clán .. /1 lN J!llY!'I'f,'c?,la NUS(!m::Jnríe

"j;;;i.tJcipllc1ón en ü/[(mJ;i--aclivld;ia ]Jl'bductÍva .Y el aisdamíCñto t('7~,jnJÚgtlI1 s'us (!fiyt03 [}('[[,'¡liV08

panl jJroducé la exclw,-.¡ón, () Illéis lúeIl. (.J la desafilim;ión''lo. Y continú3: "Si se ]Jl'oduce por oJPlI1plo una
....c./?~.,iHeconómica. con ¡JSCf;mBOdel desempleo.v gE'.I1el'aJizacióJ1 del s/lbemple{l. la zon;t de Fulnel'abilidruj ,,,.(-'
djbtH. gm);J ten PilO ~<;¡obl'e iN Íntegmcióny nlúJ]f!{ltB /" des"Jiih1c1ún"l1.
Al hablar de de",HfiliaciÓn. plant:.;a b necesidad de J.'8Collstl'u::r las t'raypctori.1!:i de los iJ'1di\'id~,s "r¡ue íos

l' h "1" J ~----J' --I.~~J ------., '-¡¡:Oll{llJeron asta estas Sll.lHlclones mutes. ....3 lWCeSlO::lf de CX¡J.lcar e por que C;ll1:l ve.z 11//'IS (('

-~mrcOlllO e11sJf:llac.ión de7JOi:fJeírJ11 en/a es[.rllciuT,'l socÚ,¡]. que pueblan Sl/S ¡]Jt(,l~.;:{ir:ios ,.;:iJl
encontrar fJ1]í IllJ lugar asignado. SJ1llet.ab' i118cg'{frfls. en los mál:l?"OnAS del trabil]n .Y'e11 108 límites de las
fórllws de intercambio SOCÚlll11CIlIC' consagrad/ls' I~.

. Para el sociólogo fnlllcés, cxÍt4e una hOlllOlogÍi¡ de pos.ir-lones {~ntre las poblar;iones desafiliadns de la,:::;
sociedades preindllst.riales, las del siglo XIX y la época actuaIJ:3. Sit.úa su estudio <:lB compnmdet" b

,; Arendt. Hannah: "C<mdition de 'I'homrne Ilwderno:;. Pág. :18, 1~l8:t En C:\i'tel.}{: La.,:,lll('wmorfn~i.:; de l<lCl\(''"'t.i(.lll :,'ocia!. Una
crónica dr.l ~nlari;:¡do. Púg.: 390. 1!l97. -
~ También ",e com¡JH!ndf' bajo r.i'ft' tnnl'¿>pt.o ('1 inRn~:,'o a hl callr. marc¡)do por tragcdi¡).,-; wlc,::, como inlloriaciol1('s o inccnr!I(¡:-<.
,~ "Fin,/. :ln SDF i.':' j,houg!lt 01' nO' :-;omcoJ)(, with Lhe nCI~d í'or ¡Jublir. int.ervention. Bro;ully :--taÍl'(L tlw lramp (t:!lICh:ln¡) 1";
con¡,:idered t.o have "cho:,<(:n" hi~ (JI' hcl' wa~' of lilda w.idely- hcld tou¡::h hii¡!hly que"t.ionahk \;iew), ",her('<1." th,. \'idiJll I'lf" "'ocial
exdu~ion. in t.his ca:--c ::1 home1c,,~ perf'on. i;; ~e\'.n :1'" Ci-lUgbt up in ;;otiü-(,eonomic procc;:.sc,",bc~;ond hi", (l!' her control. The
>occond important differcncp lK't\\"ccn lhe inlil¡:;e~ ilf'Sllciated with 1h0 t.wo term:-: (,{:ellr" bec;lw:,c both the tprm::: s.an;; dl.lln.itik.
fixe and, as a corolbry, jt" abht'(lvialion. contain tho worcl for rCSldl'ner. (domi¡;ikl. Thu>-; t.hel'c i:--a i1il'<:(;\.:l':'."oci.ltiün wil-n a
houf-\in~ prob1cm, which ,,"as I101. t:he C;¡Sf~ ((JJ' (he trnmjJ. The Jat1c,. \Vn,'" '...iewcrl a:: a marginal. ecceniric. f1I' :-,uci;1 iI.': ill. adapwd
individu:l1. The fornleJ'. by Gt:nt.ra::;t. ii' prjl!~:l"rily S':-:lll,YJlWwilh :\O",dlp.n~ to liw". En f)amon. ,J y 1. R. C;ntlth ...y: "T!w krminn)l)gy
lIf hl)llI['It',.:,.;tl(~i-'i'III FI'<lJll'l' in llew~ :1g(;nl~.vd.if;patche,::, \")1. ;;1, ,,":t P<Í.¡;: :~JI)~,2002 .

.) Li nn:lrt. (\1. :r-,.bnlHni, " jlj'é'.:.ari,,:ltion et dé!':bhiii."':ttirlll de:-=,c'rnploi,'" oll\'l'icJ'~ (juelq l1(:',Shypor.hr,~f:~ n. 1")';1\',1 il et pmplroi. n" 1 j .
1!)~2. I<;nC;l.'itPL R. or. ci:.l\i:.;. '11:].
1"ClstC'I,l{:op.cit.. j~HlÍ". P1Íg. 1.'i
11 C<I;:t.('1. l{: op. cií. 1~)!'7.j':í.g. 15
1" Ca;:lcl. H: 01'. cil.. !!)!J,. P:,g. 1;')
1:: Hccnnuci{:Il(\o. dcsd(;~ luego. que Ja$ l1ucion0."; (le: precariedad laboral. in;;crciól)~nd:'lcional ~ ni,"!amient(J ...;oci:ll. S')O mll.\'
difeJ'enl.c>; de 10 que úwmn en aqu('Jl;¡>-; .sociedades .
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po"íción que 1.Ípnen sujeto::; y gTUpOS e,tI. relación a l<l~ tmusformariolws eC'1llómico-sociales que se
manlúestan. "Por l~iempj(), 1J:1Y11Omologí/l de posicíÓIl enlH! lo,"> "Jmildo.'] para el mundo" que cr;¡n Ins
F¡lgiibll11do •.;;avtr'5' de fa revolución indusil'iaJ . .Y (úierentcs catef[DJias de "iJJeJ11pleabJe8" de hoy"]-!.

Como virno~ m{¡~l <-lrribi1, eJ ingreso a hl C,jll(~ de lO~i nuevos "sin techo" e:" alen1'.:Hlo 101' pl'oh'lemas
('cnnÓrulcos (expulsión del nH!l'cado 1ab01'<11o trabaios pl'ecarios). atravesan o sitllClC.lOneS (e .1'a,.;1](;::¡-

~ncll[;.H g;; h;.lccn que en deic:rminada cil'cunsL-l11~ia terminen dli'i'llllendo en la caBe ~. haciendo w;u dü..• .
l<ls políticas j)llh.1iC3S eXIBtCllt!'S p<ira la pobJae:tl)!l {red de l'cf'-lg-ios. alimentación, ¡:¡slstencia sanit2lria,
abrigo) .
.se (ü~sIJrende entonc8s, ([un eSl:OS sujetos son algunos de los desafiliados () 3Upennlll1E~l'arios (h~ Jo::: que
habla Castel.

Como afLnna el aut.or, el t.rabajo es a ]0 largo de la hist.oria, el referente económico- cult.ural
d0111inante. Cuando las persona:::: se encuentran privados de este derecho y al 111i51110tiempo comienzan a
p81.'dcl' la red de vínculos quP. los une con 1<'1i;un.i.liA., el bfllTlO, l:-t romunidad y la socied::l{i; no i:'ólo
C(lIIICllZRmOS 3. habb.r dp indi\'iduos () g"mj)os ln<il'ginados o exclu!dos, 'I'ambiún, de JJ;~l:.SOll.:lS que: son
~~ (:; lRs eSlr~Ülj'::lS...:[~~d;:¡n. 3(~.nt.ido de pe~(.!tlH-:n.(:~~<:1 la ;:ida .-sociaL (~ue ya l~O1~~n iug';¡l'en
1<-~:=;ocledal1~:Wñ .'mpcrfetfJÜJ]"1oS' tJ i:,J_ ya na .P)JT ¿lclores' en el sen/ldo proPiO del !&I'/}]ilJ!J. POJ"lIlO no
:'lJ<1celJ" nada soeiiJ1111ente lÍl-l/. (;como podr"/¡w ('sú,tir socialmente? J)r?$de 111ego. por '~'!.\"¡sriJ'-" ~ociaJmeJJffJ -
I?luendP.J1JOsDel/p,'] r un lU~;lr t!n la sOeled,u! Pzws. a/11118111o tiempo .. estcin ]]JI/}'- presP..J1ü:8.y (Jsre es todo el
problcma_ )"a (file estan de Jl1/ÍS:~/¡; f..J OClljNI1; IIna PU$;ÓÓll dA sUpen1ll111On!r10S, iJut/m 1?l1 una ('~'1)(-'(:iAde
¡¡en';]de nadie .';ocial, 110 integnu/os.v sin dud/] ¡jlint,ef3.Table.~~.por lo l11PJJO.';' en el scntido rm que !Ju.l'kJwim
/wb1fJ de lc1 integrac:iún como pGrienE.'náa ,J una !.-or:iedad fOrJlllldr7 por un fodo dE' dementos
in tel'dependien tns"I(O".

Ve~llnos lo que sucede en llUCSt.!'O paii'3_

Durante lus últimos aúos de Jos 90 y principios d21 2000 Gruguay ~ufrió ün proc.:'so de J'ecl'ud~('.ünienro de
10lpohn,,:za derlvndo (le una serie de caUS<lS que empeoraron. las Cl'_ít.l:::as sil.naciones CllH.':n-lse arl.;-!~tn'lb:m .
Algunos de es1.OS [pnómemo.s son: e] aumento del desenwleo v la disminución del in~tGsn; ]3 Eran c:anlirlad
de famibas quP (~migTaron de'} cainpo a la,sind;d~11d;-i1'l'i1?t.<tS"-'l5i)Ó~uaa({es'; r-¡-g¡':ll"I-l12i¥r:l(;ión ck
per~ econoIll'wamen1e-.activas; la dism;;jnqQl)_de_JJKHl'SOs~ados ;:¡ sel'vici(l,~:que atlC"llden J::iS~
7í8c~-:s~m'- des df_' lu.'3 ",(:GÜl"t-::.',: pO}J111:uc:-::_ ~- ~- -~- _
~Lcrísis eco"'líOiñiC.a(ft'~satad]'r en los Hilos 2001-2002 no hizo mfts que ;:¡gr;¡V:-lr SllSI:meialJlH'Il1(-~ lo
ql.H' S(~venia 3wlcinandc' desdp rlcmpo atr?s: J.q c:aíd;::¡ de los Sf'CLOl'e:.., hluniJdt-?s {lacia lo Ill:~S pn~rDnd() de j~j
e.sIJ."uc.tura sDcia.'!J,.

En COIl8E~clHmeia, de los s0etore~ popllLH{,:'3 comiGJ1í',<ln a l~mel'gBr lo;; lluevp.~; ])u1Jr('s: lWJ"SOIJ:.\S qm'
-en un pasado muy reciente' IH, ;cólo e,stalJan lnteg'raci:ls al me"i'c8da labon¡[ (fo:cuwl o inf,:n'l!n!J S1l10 que
adümáR emn ¡Jo.rt(' de red",:: Sl1Ci3]es que ase¡po.o'nba la tnllna de rela6ol1cs e:'_11as Cll[~JCS p:-t:lban incluidos.
Pero cuando el empleo desap3¡-GCe (Supervielle, Quiñones, 2002) 1;:1exclusión comienza a ser inmin<>lll.c .
Una de estas nUflvas poblacioIH)E, V.ltf~~T;Hb, por las ~)(~r.'-::on;)sque' te~'mill;1n en la (;[llh~. en flit.uacjón dc
mn:nCl:l hahit.;lc~l. '$& ..---- -"'--- --------"----_~-._-~'~i12~.Il1.i(a. d(~ i:ndiVirl,.UOS durmiendO. (~n lel::;C.'¡-1l.1t-:S' e:::pl'Opio ocumo i"30SLi.(.'ne l.~.O!i(,\.v.'aC.(Iuant (2001.) .. d('...Ulln.'
!lUI.'V;J manónalidad urbana. clollCk-eJ p!1i::::~.ic (lE nW0fjt¡'a (;tudad]o ''lw~:(>n?'c;i(~a vez mús los 1Ji1(;Vl1S pohJ'C'f.
1I1'banos: 1111buen número d(' individuo.s enin~ 20 y 60 ailos qm~ percihen H'squebr"d<-l t;U estructlll":l (h~
uport.mlid?r.lE's: "(.) loS" signos Fev"Jladoros de la 11rW,.-(¡ lJJf1n::úl;¡Jidad -""011 inJncdialalllf'nrp j"e(x}j)()(:iblo~•.'
(): 110mbrcs y ,{;llllJliHB sin }Wf!"!lT {f'W bregan FaJJml1el/l.~ (~11 i.¡¡¡SC/l dl-' r.efí.lglÓ r.. ): cNlledol'f'8 de JI

br'no.fjr;eIl('lCI rebo3NIlfes no sólo de v:rg/Jbulldo$ Si110dr; dr:soc/!]Jado5' y SUbO(.'l1jlc7do8(..o. J,.".... J
~

Para los hombres jef88 de familia, la pérdida del empleo y luego /la po del' 3ecedm' a Ullfl ocupación
conduce a Hna serie de dificultades (qUE' son vividas en el interlor de la f:::Imilia) por lrl illr:aj1<Jcúbd dq--- e ' _

I j "J~'1i Si';;IWn'O lUf!";/1; lo." j)J-uC{'.""O::-' (/u,,' pruducon ,-'.~'Ij{,~s¡tU/l(:,(JIII'.~ ,"""on f:/lJ!/)j(-:¡¡ Ct'IJl¡Xll'.-:hlC'.". t:..~d('ci,', hOJJudogo ..c; :}[) ••~u din:ímJri/

.1' dili'J"('Jltf'8 r!n ,~'/l.':; JJ!:llJifC8!:ICJOJJCi::. !.-;; ¡'npD_~.¡fJlhd.1d dt, P!','Y:iJJ:~1"SI' UJI J¡If,''-¡;' e:-,t:lh/(' (111.'f1f' fúrJl],T"" rJnm ,1/:: ntr',.- d,! (l/g:IfIJ;,:.-/(:id!~

de! rnil);l)á y t'11 Jo." m()d{J,~' r:<i71ucido.,,; de j!('rh-'.1}I~nC!:'f ¡o.O/1/liJÚf.;¡r!"i (l.-"'.I,'¡ qlli, (~lJtrc t::U¡!(1 h;,-n ('Nmbi:1th por (:,."np/('w) _,"i..','.'f'r,i:l /¡'.~'
':~'I'p('rJ)II!Tli'!r,'uo.:á!:-'" Nnl ¡:~'l/{JSY J'('cif}nü's. ,~.SII:'¡,T gel},nranrio ::;kH riL' j¡(J.l'" Cn~tpL H: OIJ.c;i:, 1907. l';Í:~. 1B. .
:.-¡ (\lRW1. r¡p_cii lf.1!Jí: P~\k: 22,
Ir; C;li;.1.eJ. "p_ CiL, l!H17:pag: .tlG.

'7 "!';lll\a~'ol' ¡ncn~l11cnl0 dt' 10s ni'.-ek~: d¡) jJllJ¡i"Pza sr~JII'(Jl~uju d'JI',J_lllk: d aiio ,¿002: ent.¡.(' el pl'i'lkr y ldLi1l1o trlllll\"trl.:', (,i
rflrrX'lll.aj{' oc pCF()nn~ jli)!lrc.,,_ pr,i::tic,'lmc;-[;(; :~eduplicó kl21 lG,7::d :H.:¿(¡,,'J)". En DI' ;\rn;;l.'i, G: {l).-',Cit., ~~11¡)1: 1n.
I,~\Y;u;qwIllL I,' J.'fJ !o.i;¡~ L'rh;¡nu;', l':l,ll'g"j¡l~dicJ;I,J (~n b ,;;\i({;-¡.¿ a (';)r:1~lmzo." del mil"ni,;_ Z(JO1, -:70 .
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Hombres que qUt-!d;lI'OIl en hl calle: un accrenmiento 11h,f:' lJ:JSCS que f;mdamentHJJ ,,>,J rCi\lHf:.ld .

anapüH'SC a las múltiples exigencias del mercado de i-rahaio (fragmentRción socicd). Todo ello trap como
~ecuencJa 1a frag"mentacián subjetiva de la pe1"sona tCan~al'a,199í) ;'1causa de la pérdida de una tram;:)
sueiéll de apoyo ~~ cargo de la familia- que en llluehoocasos lleva a I~ expulsión o al alejamiento voluntario
de los hombres de su pl'Opio hogar. :Esta desafiliación, desconexión de los individuos los vuelve má.c:.
fl'ág~les a la ).:£l .•.JJ..\le se 12l'od~cun qH~hl':.~()n las i'ñst'l_~ucioncs..El pOl'nmir índividu.al :f.'-;l(~:::vlncliTa del
(ff-')stmo comun. Al perder Jos Vli1<:tttOSr;;:;llhar~ pW'l'den lino dp sus pnnclp •.) les s.ostcn('~.I!l

El alejamienl'o o expulsión del hogar PS una de las vías de ülgreso H b vida en la caHe. Cc.lmienza con la
pérdida del empleo y a la búsqueda activa cl(~un nneH) trabajo 11ue no se ohtiene le 81g\1011 los problml.1a""
familiares y la salida del propio hogar. La persúlHl Re va a 1<:lcasa d(~algún jlaripnre" vllcino ml0.llTrai> el
j-iempo.y las condiciones lo permitan, luego a una pensión, y quizás de~pués puedan pasar di.n~et:'\ltlent.e ;-¡

un refugio. Pero tarde o 1.emprano --en detel.'mitwda clrcunst:mcia+ t.ermina durmiendo en la calle.
"__.sif!l11pre II<? h,lbirfo marginales o me'ldigo8, Lo que ha call1!Ji;u!o es {'l pedíl de e¡...tfJ po.úl:u:iólJ .. y;? !lO
queda en la calle tfln solo Ja persona con t:ra8tornos siqlliátr/cos, e7"i¡"/C'¡j¡¡;:¡JÚ;fa, eJ-;;T;;¡7;;;<:1:[um'opc:iól1
peTsona/ (coJ1:5ciPllte o no). sino que sistc111,4tú:a111ente todo U11sector dc ]¡J jJ9bfaczán Vd {fuedando por
fuera de las Política3 Sociales existentes (Vi'vJDlId,'1. salud. RJin/l9.11fación, ca¡wcitaúón),.I'" de las redAs
comunitarias de r.OJJ1.f'llCÍÓll. y se encuentra l.'lJ defernú.nado momento de su t.irla en 1.1 f:;]/}A, .'"::Iindincro y
!:lbsoluta1l1ClltP. solo".:!o

De 851<1 mancra, como en Europa o EE. ULJ, el fenómeno de las personas en 8it lIación (h~ c:llle en
nuestro pais ---especialmente en MOlltevidco' no se reduce solamente a individuü~ <-¡Uf' eligl~11l~ cél.lJecomo
opción de vida (crÓnicos) y cstruct.Ul'ales en caIJe (sujetos que no buscan saljcla a su Hit~WCion m p,ltTicipan
do? los progl'a~n~s p.Ú~)hCOS):sino que va sllrgie~do ~~a ~ic.idad ~Jiit.uil.c.iolle':...qur; dct-m¡ll1in<, una
nueva tipologw mdlvHluos que quedan en est;1 SltuaclOli .

I.cl CaraC't.f'rístlcns de I:lR condiciones de cRlle en )¡lontevidcQ

A grondes nlSgos, como hemos vif'to, 13s pel>:-::unas sin hOg,ll' son aquellas '-lEe can~C(~11de un
domicilio eE=t.•'lblc, en una situación soclo.familÜu vulnerable, sin ingresos ni trabajo. La s1111acién ext;'~'nw
de la ausencia en cllnercado l}Jboral que conduce en el cas~ de los ÍJ1(hVld!1oS que viven en la calle a un
aislamient.o socinl, productn r]p la rllplul'a eh"! 138 ~"elaciones [amillares y socinle::: .

Como cXJH"~sa GCl'al'do MmHeverdc:~l, al hablar de situación de c(-Jil¡:".. , !Jos l"('jiJ.rimos' a }k'rS()lJ(L'-'"

8lll domiCilio .lijo. cuya vid/e¡ cotidúwa se r!esf:JJFlwlv{) en in calle, do.nde encuentran h1B e,'::inll:egiFls c/C'
-"obrevida cnre/ación con la alimentación el dC'scm13o, la llI:~iene, le? obtencián de ¿¡lglÍn dÚlO.r(), p/"c".
De acuerdo con l\lain Sanl~O::l!1drel.~ (2003) "iN 81twlclán de cc11JedifjeFo n;¡;c};o de' otras Silll,9ciolJes de
pobrez3 () PodiJ~1JllOS dAc1¡'~hn.v en Ai;;;;¡;;ñthJo t'.ud!!:n al11JeTl05 ;re.'; /!!';Hul(3 !1pOS drsp;;r80né1p en ..,../

• 8JturlCión de caJl(~:(,) Jos <"'l111E,'O..•pobr('s en sit.uficlün de calle '.'i!1gres!u7ós leCÚ-'l1te¡-;;en!o ,J O.-::r,1~illlc-lLiÚH

que alÍn rOilsidcnJ./1 posible una e/úgi¡ h.:¡cú..' fuera": ú'j) .un fjl'r/]JO r¡u~) 'pl'f?SFllta Uli gradiellt'(' rliflJ80 ('11l1'('
qllúmes- cOllsidel'!JJ1 pos/blt? una ~'alid¡'i ([11/;(') hIlcla afuera) y (jI/Jene,:; coJlfúdenw IllJ/'! A${j'¿J(egia de Fld!l
(fuga fmán é1rh"nll'v):.v (11) los ~'slrilctllnJ.!e8 en slwuáón de C!:IJI(," .
Para los pl'ime¡'os. l(l búsqueda de en.-.pleo ef:: j)m:m;:¡nenLe. El trabaju es eonsldürado el medio casi
{'xc1usivo para salir de su situaeión. Inmediat.amente reconocen la circularic-hul del procp.'30 Rn el que se
ennwnt.ran, idenbficando al t.1:abajo como salieb y constatando su sit.uación d(', callE' que no pormil-e contar
COIl una infraesÍl'uctura mínima para comer a(h~(;lladaIllenl.e. aSC:3l"3ey salir a huscar tnb<ljo
(Santandn~n, 200:3: GO),
En esr.p grupo, S~~I'pobl'P significa: ''ja Iá!t;} de accuso al trab;l}{; .. la nece,,,"idar!de (PllPI" que ('OJJt;Jr con un
C/lrJHd de pobre ¡Jr7.rn la ::¡fenclón en $;Jiud C'IJdeprmdencÚ1E p1ÍbliCr?S (en Ul] país donde la ciase lJJ.'=.-di,1

clJonttl COIl sistemas 111l1tuales extendidos de cobcr,~:Jr:¡de 8,"1iudJ. iu/cer col.1 ptll',1 come!", plisa!" hw']]/!
]J,'Jl'tA del dí;¡ busomdo COUlldc1 .Y /1n fug;1]" dOJ1debaI1arse ,y Jimpi;}]"5"r.>, ,v ]¡-¡ pérdidn de derechos ,J' de
dignidc7d como jJC.l:'WJ1H8->~

Al mismo tiempo, no poseen un l:únocimiC'nto profundo de la,., poJ.iLicos socúl1p.s etc panc de la
ll\fM o el gobierno central. Y ,'3U8 redes y lazos de ~olidarjdad. const.l'lIido.~ :l pélrtir de esta situación st"-
basan en la obtención de un techo y de alirn('lltos .

1;1Sobre P. Ro",uH"alion y ,J.P Fitou:""j: l.~~_Ern d(' in!, ne:;jgui\ld:~de"" ]99/_ S/c!.
",,-,.-\lw:lhClm. A= J.;) Población en :-;i!lI.'lcú'm QP call". Un l1ll(:\'() desafia para el tn:::h}ljador"ocl<lJ. En Itevis1~i Tnllwj(l ,social, 2001.
P:i~. -18.
:el [¡'lon:e'JP"dr', C: Pe¡',::.ona,'"' ('11 ::-~-¡tlliwjún ,.k' CI1]\¡:. En: !\l,~did;:l"Urgf'tltc,s frer;_;,('';lln ,41t1¡11Ci(Jll ';(lela!' U,:\EH y Pl\'ljl). :W02.
Piig. Gl
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H(ltllhn~s que qucd,lron en la calle: IIn accrcamicnl(; f:.la,:.;bases que fundar,1E'nt;:¡n:;u n~a!id;¡d .

6

\ 1. el) 1.<1_8 T)erSpeet.ivRs desde la experiencia

sus np,eesld;¡des
nwdicamento- y

generan )'utimls para 1<1sntisfaeción de
en ca::o de m<l.l tiempo. conReguir alg:ltll

Es allí donde establecen sus vínculos.
b:-isicas --COlller, tener un espacio donde e:-::t.ar
encuentran en qué ocupar el día"22 .

Los lluevos pobres de ]a calle, est~n definidos según Santandl'cu (m tanto han ingre~ado
l'eCientAlllPllt,e [1 es:t 8 sltuación. por lo que el tÓl'mÚlo '~lllevo" se rcstl'ing"e a la variable tiempo Ü-'n e;~Ile) .
En este trab:'ljo, cuando hablamos de los ')J1levos"pobres en situación de caBe. no hacemos n~ff?'rE'nf'i::1
únicamente a la variable temporal, sino que buscamos' atribull' el adjetivo "nue'yo" en relación a léls
características de la población (objetivo): que es difel'enie oc las que antes había (esi.}'ueturales, crónicos),

~~T\1ülltt'wnic', r.: P{!r."onaf; 20 Si{ll~ciún de Callc;. ":0: Men¡da>~Lirgente," frente a l;:ló'-ir.uacii.n",veial. ('J,;\EH y P0JlID, ;¿llO::,
Piig.61
~.:La p()bi:.H~iónllamada CI';)llic;¡ y e,.;t.n¡(~\.lfral 0(' c¡11l;~,c~¡á confonn;-¡dél. j)UJ' ;-l(judlo.", ,"'ujN('~ que no hue',: u,.;o dl" l{w ."r'n'it'i.),::, dl'
l'nf\q,(io" n(id\ll'n()~ 0 in"titllcl(Jne'" l';;pccíficCli".PC,l'l1llt,'t,"1n ¡j(')'nl:1nc'ntr~ H la jnrcTlljleric (i/:J.':;/wJtt'.!"f'd hmrl(,J¡,:;.,_~, r)¡'I:~(iJ1S,I,

~1 !';n palahr':l ..:;de :\lbl'til) H",ín (IXl{)niil1l1dllT 0e'_ Cl-'j"]';) al J'l'ferll'Sl\ ,1 i()~~(:;lmhio,:; intl'ociUCH!O." t'n í'l PI:lll Ir1l'j{ '("lJ" ~t)tl:2; "Lfl
ll()\'cdnd (:~ que ell'ccf:llno nI) fU(, P(J.I'un Cl;:ch')Jl par<l d(ll'!~li]', ni un p!:ltD .:lf_,c(vnida. Ell'cdamo ful' por :I;:UCI (',I1il;nÍ{' ]I:\I':J

ha.ñ,l r:-:C'_1úJ cena tu\'o Que e,-,;pC:l'{lrP(>l'qw~ la ¡lUyO!' pa1"~t di.: .la g-t'nü' ;::(! r¡UCJ'l:-l haúar" (Furo Soci;,j: So!idal'idad en Oh¡'a.~:OO:?) .

Exist.en múltiples trayectorias por las que a11'aviesan las perBn.1a:s adllll<'i& cuando ll()gan él.
situación de calle: jóvenes l.)ur.;arriban riel interiGT, que no consigllen empleo y no puedcn vojver. a .sus
hogares: t.enninan en la calle y se van acostumbrando a esiar PH dla :-.';1 3US códi¡ros; 10':-homhrf's ex jefes
de familia que a partir de h8.1Je.r perdido su l,rahajo sienten una gnm cie.sva.!ol'ización hAcia sí mismos pOI'
no solventar ya máR pconámicrl.mente a b üUllilia y se alejan dE';sus hogélres: las m,ldn\~ con hijos que
eSl:[lpan de s.it.\wciones violentas; aquellos q\W estaban en la casa clt, ,.d~'ÚI~lJarir,nw }Wl'O qUE' rh.;hip'I'Oll

abandonarla; los <1es;¡lojados: yolos de siempre o máb conocidos: los que eligcil la ealll' C(\mo lug-m' d(-!v'id»_;
De 3cuf'rcla a )03 pocos [\llt-E'Cecirml.p.s r¡uC'- se manejan en l\1ontevirleo, las ~L1jei.0s (JlJ_~~duprnwll en

la calle cOilw~rt.ei1. U!l,h.~(:?_~lr~únlt;n~.dl). f::.~r3ct-C1_'Ístic,is ::omunes: al sentimiento -d,~ f'X{'.iu~jÓJl {1','1si,<;1t~Jln

SO(~j;-l] ;l-C;-'lJlpéJÜ;;d,Q.,...,i;;..JéLPél.'dida -¡lE; (~IEpjr:'IJ. b) bajo nivel di-! f(ll'macióli y c;~jJ(H;i!:.lC]'Jn ~;::':]H:dfica Pll'

gPJ«(?I"c¡r- ~HlIHfL1~ él p;ut.il' del;- cril:lis dp(2002 se percibe un ascem.o ell el rrúme;'f) üe homb~-,c~s..~ m;l:i:'l:r~s
;;on 01JCíÜ8 y con formación labaraL c) dobili1<.u)1H:nt.(dlp.- J::lS l'P,}:~,';.~:l)r:i¡;jk:~.CUt ~,:j..,;;,.,jY:1;-' ::-',i.fh(1(-1fi.D"~ dr'
ruptura: alej,nniento de f<'1miiiares. vecino!'), ,l!llig'o:: r.... ): d) :1dic-ci~1¡1~8~"d:'l.1cnhr,f:':/l.1 C,lr:'w ¿;l.:::t;,f"WS con:.!
re;.¡pue:;;Jc, a]a ;~j1~Plsti3 C'lD,e in siLmlnún. de (;~;¡J8 c, l;l"t nt.ras ótw-}:jcnes moli';"ai.J()r::,."; de l;¡ J"'.lptUl';l-(;(iú'-eJ
;;1101'110: c;) dtpido ddel'jO\'o d~ !:J ;~~s'iene pr.;l'so.aal, D lFoC'csn <1:"c?,lkjiz8c¡{m l~a0.1qtl(' 1,1 ir,ili'y-;.1iU(; (kLc'
3_(lapt,a '.'se 8:~ (:ot"i.J-jllHf-'-~dar:; (lo la yida__en. la ca1l8, lo que SIlPOl.l(' f.'si ah1cccl' ~ieHI) ti¡;i) de re 18(~i¿ne:-; hajo
determinados \~ódig-o.'!rpIf') J.)l1üctCll osr~iJal" entrE' la explot.ación y h, Bolidaridacl: g) dlficult.adf:':'< p'nr!l
I!.!:!iy'Hei.arse hac:iCl el futum. n~hr;ionadas a la superiliv(mcia del presmltr-:: h) compQnenre SiqllÍ<Íí.J'ic.o qll~ a
'medida que t.l'ans(:mTi~ erú'empo dific'.11ta má~ la bÚsqueda de aliel'nativ[ts (..J (¡\10ntPvcnte. :200:2: (8) .

.A fines de los años 90 y principios elel 2000, ~e han sumado u Ja situación de calle homhl'r~~ y'
mujeres pertenecientes a lo~ sectores rncdios-pupular'cs r:]lle contRhau lwsta hace poco con b(~neficio~
soci:-lh~s (educación. S:1111d..vivjendn) y t.rahHjos IPbLivamente p~tabh'~s (empleos públicos, comcn;ios .
el'npl'csas, ete.)2-1 (Saníandl'clL 2003: 5G),

Las vidas de estos individuos qlU~ comienzan a habit:u lat' ralles estaban ~~ujpta.sa un ordcll
soc:ial y ciertos h;l,bitof'. determinados, radicalmente opuestos a 108 que se lÍc'nen qu~~ enf1'8ntar estand<.) ()J)

la calle,

El segundo grupo 88U1 compuesto por quienes t.odavía considerAn to(1:-:l'viapOf,ible una "fug';:¡,h<lcia
fuera" y quienes ya no lo hacel!, Según San1.andl'eu tWO:3). <íXCJIYH:erÍ;Jser que tnwscunú!o n11 clP1'to
,iemjJo (alÍn 110identificado). h1 sit.uación de calle se tnJJ18form8 para quienes 1/1 viven en una {~s'nJtcf!"ia
do vida~'permanente o al menos de lal'fm duración. Por-este l11otivo sus estrate{!las cOJJ11ÚnZtlll ti cambiar .
cC.J1t.l'ándose cad;} vez más en la idenúfiC/lcióll y accoso a {]SlJ/lcio,~ ,institucioflilles {fne les pe1'mitan
SoslCJleT sus llccosidades mínimas, Pese a que mucho conlimí;w1Jaciendo ur:llang/18': no I'en en f!111';.1.b:~io
iR jJosibIlidad de 8(¡}ida a su actual sitllar:ión':

Por último. los pobres estruct.urales ("ci.l'ujns". "linyeras", "vichicomes") parece ser lln g'l'llpO
pcqueiio que llev(l muchos años en est,,~ i:;ituación y no demuestra interés ('n salir OP eSf;l siniación~',~_

Además de 1ft población ya existente en situación de calle. esr.f¡n aquollos que poi.encialm'2nie termjnf111 en
la calle, '(}l que :Sf~desp]a7-an de pensionf"f> a ¡a casa de <11;;'únpariente. c~talHlo de '\~gr~;gado:t:pal'8 no
l81H~1'que pnsnl' noches en la calle, Pero muehns de ellos. tarde o temprano t81'miu;lIl durmiendo ~~1lla
calle .

- •••.,•••(
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Homhre ...;que qucd:H"On en la calle: un ,acercamiento 11las 1mses que fundamc::1tan su !'c;o¡lidad.

Sobre este punto varios elementos que analiza Schutz2~ sobre la ~ituaeión d:~l forasten) pueden
comprenderse como la llueva situación de los hombres que llegan a la calle, en el e~tudio del significad u
que adquieren las transformaciones que comienzan a experimentar: no saben cómo manejarse ni las
pautas culturales del grupo al que se integran. ni tendrán las mismas guías de orientación que los snjeros
estruct.urales de calle. Por t¡:¡nt:o, la manera de interpretar esa realidad será desde Su lug"ar, desde la
posición que ocupó siempre; como bien dice Schut.z "desde su penSal' habitual".
Podemos señalar siguiendo el esquema del aulor, en primer lug-al', el hombre que queda en la c:al1e
comienza a abandonar su posición dc observador al convertirse en miembro del grupo. Dfl esta manerA, 'lb
pauta cu1f.llral del grupo abordí:1doya .110 es llll ob.ieto de Sll pensamiento, sino 1111 sector del mundo que
dehe sel" dominado mediante acciones. En COlls(Jcllelláa, J:, posici6n que dicha paut;} ocupa dentro del
sistemlJ de signi/icatiV7"dades del fOrastero c/lmbia decididamente. y esto signinc¡1, C01110FJ1110S.• que su
últelprefaCÍónl'eqllicnJ oiro tipo de conocimiento. Saltando, por ;lsí decir, de la plaüw í:11escenanó. el que
iJasta entollces era espectador se convierte en miembro del elenco: ingresa COIlJOcopal'ticipe en reladO/lAs
sociales COI1sus coactores, .YjJHl'tiCljJa .• de alli e11mis. de la acción que s'e lleva /1 cabo, En segundo lllg,,1J',

la nueva pauia cultural eldquiere un canícter ambiental. Su /ejania SA /7','1118101'111/1en proximidad: ."IiS

A.')(]UAllli1S vacíos 8011 ocup¿¡dos POI' cxperienci¡}s vívidas'.: Sll8 cOllionidos Nn6nl111os /:H:.'u'¿wsfol'lJ};1I1 el1

situaciones sociales definidas.: sus tiPO!ogf"18y;} elabOl'ad:l8 se de8iJ1tegran-'w, .
Aquí comienza el problcma de cómo interpretar al nuevo grupo del cual comienzan a fOl'lllrtl'

parte: ya que ~u "pensar habitual", sus. "ideas acerca del mundo", las paut.as cu1turalp.s y 105 mo(lo~ dC'
vida no son congl'ucntes con los de su grupo de origen. Cuando los hombres comienzan a 'experiment.a,!" h
tot.al carencia habi.taciona,1 y el <mundo> de los refugios nocturnos, no saben cómo actuar. no conocen los
códigos, !'8gbs. COSt1ll1l bres de 1:::1calle; las pautas culturales de orientación no son aplicables en estH

nueva l'ea]jclad~7.
De aquí en adelanrc, surgirán cil'cunstanci:-]s que tendrán que empezar a saber manejar y un las

que las discrepancias fundamentales con algunos de sus compañeros (estruct.urale5 de calle. crónicos,
psiqulátl'icos) tienen que ver con la visión del mundo y de bs cosas23: "(.j todos J08 obsfúcu!08 que
eJ1cu(!ntn) e.Iforastero en su intento de intelpretar el grupo al que ingresR derivDll de la incongruencia de
108pelfiles que ofrer.en los sistel11as l11utuos de significar.ivld;J{/es y. por consiguiente, de Ü1 deform/lc/ón
que sllÚ'e el sl~o.;teI1J;1 dd fOl'c7stero dentro de! fHJf?VO amhicnt.p. Pero toda l'elación socirt!y. en ASjH'ci;J1. todo
establecimiento de lluevo.., cvatNeros f:-locialAs .. ,'l1Ín cnfre individuos, .iIll-'OluCl','l feJJ()me.nus' Nnalogvs. !l111H/lIA
110 cOlldu7:Cfll1lleCes!il'iament.e a W1i1 crúi<I,f}-".

Parece claro que los camhios por los que atra'i:iesan 10.'0 individuos que se integran a 18. e~ll(',
influyen en la conciencia y en la transformación de su subjetividad, debillo a las nuevas situaciones y
prácticas cotidianas que comienzan a vivir; y el sentimient.o de no t.en£'l' uf.Ílidr1d social sumado a la
;Jus{,l)(ia de soport.es relaciol1<:tles adviert.en en los sujetos la posesión ele un estigma.

Según E. Goffman, eJ término "estigma" hace referencia a un atl'ibuto profundamente desacreJit<-l(lol'
que estigmati:za a un tipo de poseedor mient.ras que confirma la normalidad de ot.l'álO (Goffman. 200): l:'lJ .

'- La manera, entonces, en que SR comienzan á pensar a sí mi.srnos deriva en jo que el autor manifieslH como
poseer "identidades deterioradas" .

~.-,l'~lauto!' enfoca pOlrte ck ;;u en;;a,\'o "I.:t"t.udios sobre teoría :-;I)cial"en conocer e('Ill0 expel'imc-nta un homhre la vida (>::)tidiann ~
¡as p:lllta~ culturales de un nuevo ~l'Up() al que se integrn. Lo r1cll')mina el "f(ll'HstCro" para {~Xflhcar 1:1;;\'i\'cncia.'i pOi' laf-' (jlH:
all'avie.-;a alllegar a un nuevo TnNlio socia!'
Sost í"Jle que' el' forn,<:.Lcro"no comparte Jos I:'u]lucstos básicos lrlel g-rupnl: pn.'<!1 a .,,0l" esell('i:ll ;tH'ntc el hombre que rlclw
cuc."tionar cnsi todo lo que p;.lJ'CCCIllcue;.;tionable a los miemhro." del grupo al que "e incorpora. P;ll'a 611a pauta cultul':d de
dicho ~1'UrO no tiene la nut(lridad dt, un :o:í,,,t.cma w~]'ifíC<ldode receta,,:. y ello,;.;i no por otro mmiv(I. porque no compal't(' la
t.radición hisu¡rica \"Ívida en la eu;}j:se ha f{¡rmado nqu(~1.Schutz. üp.cit. P;l~ Ion .
:!!l Schut:;o.,op.cit.. Pa;: 100-101.
:!7"El fbl"ll~tel"Oc'J C'Cve ante pi hc(~hl)de no tenPl' ntn:-\'ún "!v.tiue como micm!)fl) del ~]'upo social ,d que (';:;I-ií;1punto dt,
incorp0I':-ll'O'c y cafecer. pOI' enrie, rle un punto de partida P!It"<lori.entarSF. Cornpnwba que e~-un ca~,-, limít.rofe, que Cst.;l fuer;1
del t('nitorio que cubre la pauta de orientaci6n ~'igenk denl.J'O del grupo. Y;l nu pll.,dc consld('r:lI"8t~ como el !.X.'lltl'Ode ."U medio
."ocial. V(;s(o \'uelve a prOVlIcrll' uoa dislocación rl(' ."l''=' perfiles de signitk;¡f'ividnd"'. Schut;:. ep.l:it.. Pn~; ]/)2 .
:¿:-i "l{e~~i0n del";]lué:=: de ha!Jer rellnido nsí cierto conocimiento de la funeión imcr]ll"etfltiva d(' 1;1 ,1lleya p,ltlt.a f:ultllri1J. puede e.l
fora~tenJ COll1cnzar a adopt.;-lI"hl c:om() c~quc'ma de >'.upl'O]lÜl exprc::iónJ ... )
Únicamente Jos mil'mbro~ cid cndogrllpo dominan realmcnte el ('sguc,m<) de cxprc,.:ión y 1(1manejan ('(11)soli llr;~dentm de -",u
pensai. habitu¡¡l. Aplicando e";{f, resultado ala totalidad d'::!b }l3üÜJ. cultural <1(,la \.idn dd grupo. podemoó' decir que- al
m.iembm elel endogrupo le bast;¡ Ull<l 1:'01;]mil':ld;} }HH!l c!1pt~r la;;:""il,u.'Icíonc,;,; t'ociale:=: normales que;,(' le presentan. yadllpl.;1
inmerli:!t:unente.Ja recet.a ya 1i.':'ÍlJque e.s adec:und:l par:! :,,;olucioll<n!:H;
I~n e<;a~ .-,i1.11!lciones, su aeLuacír'll muestr;~ todos 10.";..ngno:' de lo harJit,unl, c': i\1.ltomatismo y la
,,:emii:Ollcicrl\~í,l.", f'ag: J02-10-l
:!~;Sch\lLZ,opxit. 'P;¡;;-: ]O,V).

;l" Por Jo l:lllI.O. "1.0 qtk' o2n l'e:l1ídact ."(, Ilcce;;ita e~ un kl1gllllJt' ck' ~eb.cioneB y ni) ri,' ;,trjbut~)i:'''_ 1':11Coffn"'<ll'l, 1: ('p. Ci!., pag:: .1:~.
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l-jornbres qLl~~quedaroll t:n la cullt': un ac.ercnmiento a las lw.'\lJB qUé' fundamentan su reaUdnd .

La vergüenza al percibir que fOrn1éU1 IH:ll'te de otro grllpo social (distinto al su grupo de origen) debido (l

dormir en las calles. no tener ¡'W::U!'SOS, abandonando &u red vinculal'; los convierte en sujetos que han
perdido su estatus moral, formando parte de la categoría Borial más desacreditada a lo lanw de 1;1
historia: los vagabundos:Jl. - '-

Goffman distingue dos tipos de individuos estigmati:r,ados; las personas desaneditanas y las
d('s;:¡cl'edit;:¡bles .

En el primer caso, conocemos de anlemano la identidad social del individuo o t::tmbi<~n aquello
que lo 'desaCl'edita' se pone de manifiesto en el momento que está fi'ente a nosotros, "LR 8egum!/1
fJo••.....iblhdad importante en};1 nda de una persona estigmatizac/¡.¡ apm"ece cuando su diferencia no Sr! reI'~cla
de modo inmediato, y no se tiene de ella U11cOlJOGÍmiento prevIó (o,po]' lo menos, él no 8Nbc quE' Jos denlfÍ, ••'
1:1 conocen). es decir. r:w1l1do]JOse trata e111'c:1Jjdadde una persona desacreditada. SillO df'sacreditahle. El
problema no consiste ell maneJ~ll' 1<1tensión que se C"e.nera durante los COIltclctos sociales [individuo
desacreditado], sil10 más bien en malJ('jÚ]' .la información que se posee flecrea de su deliciel1cú)
[desacreditable]" (Golfmall: 201J1, 56),

En general, las personas que saben que pueden estar sujetas a un descrédit.o poslerior, tratan de
ocult.ar aquello que desacredita su imagen del yo (encubrimiento),

Es que "el :irea de TWH1ejo de un esúgma puede entonces considerarse como algo que ¡Jertenccr
fi.lI1dament./llmcnte a 1.1 vida pública, /1.1contlicto eDlre extr:ulo8 o simples conocidos. ¿ll exil'emo di" un
conlinuo cuyo polo opuesf.o es Ja intinudad'':/::!.

E"ta perspcct.Jva sociológica nos ayuda a deseullrir los camillos por los que :Hl'avies~ iluC'strA

pobl<'lción objetivo en relación al manejo por couocel' en qué lugar de la estl'1_1ctln'a socinl serán uhicados a
partir de la situación que viven .

Sabemos que los individuos que duermen en la calle son estigmatizado:" POI_' estar presente en los
espacios públlcos, 10 que los hace más visibles, y a los que se suele j'e1aciona¡' con problemas siquiátl'icus .
Muchas veces el estigma se generaliza a partü de algunas individualidades, que finalmente se n~lacion<lll
con compol'tamient.os que pueden ser pe1igrosos pal'a el resto de la sociedad, o que la sensación es que
pueden llegar a serlo. La ap,uienciR det,{~l'iOl:adá y carg-ar COIl las pe)'t\~n8ncias :;CllGst<lS es el <1cto que
slntetiza su condlción de "vagabundos": distintivo que descalifiea moralmente él los sujetos que se percihen
contrarios a los estructurales ele calle,
De ncuerdo al estudio de Santandl'E':u, los elementos que señalan la creciente e inevJtahJc 85tlgmclt-i:.-,ación
de 1<'1 situación de los ingresClc10s a 18.calle, 50. manifiestan: ':,.jJOT tener que pedir un plato de comúlli. par
IDJleI.' que h/1C81"un:" laTg'n fija en la Fía plÍbhc€l, expuestos (1 los ojos de lodos, pal"a poder ("Jllmr él lIJ}
refilgio, por ]]0 poder est;'1r limpios y ase,ld08 (..J y enÜÜi7.3. '~ResHft;) CllrIOSO ve]" como se alllO
dtf(~l'encúw de los jJobl'es estruClll1'<'l.1es en :jitll/J.ción de calle ¡J .los que de,n0J11J1mJ17_os oll'm/~ ~S"'ere/ieTen;1
lol 'TaIta de educ€lc1ón".Y la 'ígnol';nlcia de la g-ente de la calle."coJ11o un probleIlla de "Jos otrosJ~ conscientes
de la (bferencÚ1 qUA los sepa1'a ..v que se .l"e31:<;ten a olvida./."(Sanrandreu, 2003: 60)

,\1 De acuerdo con al¡.;-U]IOS documentos solJn.~ In es1.igmH1.ización de los v<:l¡;:-lhlll1dos(ver Hihliogr;If!¡¡), la COllccjJt:ión qlli]

prc\'aleu' h"::;1.<lllUl;'str01" días con re"pectü:1 esta poh'!ac1ón. e,,:,que ,"C culpa al individuo -por encontrarse en una sit u;\ciún de
de:-:prob::-ceión [~hRoluta y además se lo esl igmatiza pOI' hacer uso de 13-"políticas de a,.:;i.stenCJ3_Sin embargo, ('omo eXjJrC:"<l
Cn¡.;t.cL ",,;¡¡bsi~tc :181-"1J:~.mo el hecho de qlle cn 1117//80CII..'d:ld (/:I(I:!, CIl /In /11V!lIr!l1iO dctVl'min:1do. h:1Y p"'ljif'nr:mó- inc()JI7j)l"c}l.':llble8

~ ;/UTlq¡W ti I1WlJudo 8(':111 c0I11primid/l,". t'!l11W(erÚl do conJidtl, 1'(.'81imOl1t:J, Vlviend:), que si no su :-'/ltL~,r;l{'i'n dejan:1Í indll'idllo
sin j)osibJiid:ufc8 dc 811h."I:"til"pOr ,~'IfSJJfrJpio." medJO,--"( C:lstcl, op eit. ¡_lag l(}l)_
l':nt:re lo;;::siglo:,: XIV Y XVIII en Francia el nglaterra, :;(' ddinió a 1(;1fmnja más m::JrRinaJ de la .<:.ocierlad (lo;; \'<lgahUlHlús) en
bnse a dos (:¡'iterios: J:-¡ j;llta dE'1.l'i1haio (v e11Consecuencia b fll1tn de rE'(,Ul'sClS),\" el no :{~ner "J'('tonocimiento", es decir, C,WCCCI'

d(~pCl'tenellc:ln comunitaria (C[l~t.¡;J:.1997, rn). .
Luego se i11tcnt:1 disoci:1r el perfil d<'i "vag;¡blll1do pum". ,uTaíg:'-l(I¡¡a Sl¡ \'ida ocio.sa. de lo que nHí" tarde se com-erílr:i en d
"indigente v:'ilido.' (que surginí ;llrededor del siglo X\'1 j fj y de 10que hoy en día lbmaríamof" "sítuaciollC's de de~emple()
involuntario", () de bú,.:;queda continua de empIco mientras se esr.1Í en ofr;] ocupación.
Pero durante e:"to." añof?. las polhic;:},<; en torDO a la POhl'l'Za y el vagabul1d\;o {'n amhos países ernll darnrn0.11tc
{)~ti~,:-matizndor::ls. Se presentnh:l a lo." '.'n~!lbundos (:nmo fjf:,'Ura;; qlle anwnaz;:}ll.'ln la s8g'uridad,\' 10;; hlene,,:, (ir: las pCI':,;(,n8,:", Por
ello. es que i:\1I tratamiento cm ftlel'H de lo común: pllrqllC eUos "Iml/ 1VÜ¡el p:lci£l .=0('/;11rtr/lflajo, fhmilJú. l1lfJJ:'Ji,j'cli¡.dún), y son
/!IWmigu8 riel orden p1Íhlicu" '-'(Ca"t(:'l. R: OJl, Cit. Pag: !I7)"
E:--que en /¡¡ reconstrucciÍJn de la r(~illjdild .',;ociológica riel YJg-:llmnLio en 1:1f;ociedad prcindllst.rial, este ';.¡¡J,'IJ'('ce ('JJ/OI}('"I'SIlIOJ1(1,':

CO!J1(/l1lJ esü~d() sui f{e/1(.'1"1~";que como el limite de ¡/J} proce3o di' r![.'3:l,fJji:lárJn ¡¡JimCIJf;¡r/o r/¡:;t-.dc :Ir/entro por f:¡ prec;JrJ('ri:ui de I;}
I'cl:u;ián con (JI tr.-"lb:1Jo y I;¡ fi~.7.f!1lid;¡d d{' j;I.''' r(}deH de soci,úJihd;lr1, que eri!:! 1:1,"'llene comlÍn de /ION p;lrte impol'f,'uJf(' r/r /;¡,"

P/'I',':;;(I//;IS 11lI1lIildus d('/ campo y hI cuidad"(C:lsíeL 11:Ilj). Cit, p;¡g< !I,l
La /l1llvilirlad t-{cng"l'áfic.::]se convertí,] C'l nCi:I),,,id:lJ. ~.'nque en;;::lI ;l1aynría, ","'ti¡"; '.'<lg-nhundof:.,j('nían <-llf',llll:l]JJ'uK'sirln: "ohn'ro8
m:IIIll¡¡/es, hotero,", l1W7.vSde c/lord:J. CRlr[fulores. v(:ndedOl'Oe. ;-¡ml)¡IJ¡i}ih!,~'. tJ'!-Jh¡~f;ldon..," ¡¡l-{i'Íc¡)/.-~,,,tom¡Jon'ros. domd8tiCOH en
hU,'W:1de un l¡¡gilJ: sn!d;uf05 df'3JJ1m-j/i/,¡ldo",.,ius ¡'¡¡f[:llJ11J1do~.;'Irn;.~t:ldo:::, ti('llen ca.:::;!";(.'Jllpn' iI!![ún oficio"' ( (:'1:4el, }t: op. Cil,
}'/lg: 97)
;I~Cnffman, E: op,cit. Wi,
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Homhl'(~~ que quedaron en la t;allc: un al:CrC(lllllento a jas base,.,;que fuud<llTIcnlan:tu rcnlid;1d .

Sciialan la "pénfidf1 de dignidad'" ~~omounJ3 de las princip:-l1e!:'l difel'eneias pntre "ellos" y los pobres
estructm'ales en súuación dp calle. identificada en que "8iol11jJre eSpfJl'?,l1 qUA JeB denJJ y ";¡/gllnos se

acos/.U1JJbTc1/l, 110pelean más po)' Jo suyo. por lo que les corl'espoJ1de'~ Y f:,ubra.van su dignirhl(! y 1<:1lueh<'l
pOI' "lo que 1108COl:mspollde". (Santand1'8U, 200:=3: 60)

;-
Il- PERTINENCIA SOCIAL Y SOCIOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN __

Desde tiempo atrás nncst.!'o país enfrentn una cl'ecirmtp Tj'é1g-illcnt.acifln soeial ])mvocando
continuamente el surgimiento de nuevas poblaciones l'e]egada~ df:' los éÍrn'¡:d,os qUE' haceu que los s\ljeto~
se sientan protegidos y 'part.es integTantes'.

Una de est.as n~cvas poblaciones está integrada por individuos que lermÚ,¡Hl en 1<1cCllk. sin
vivienda, diversificándose aún más, a medida qll~ su mím\~l'o S8 eleva, y cpp t.<1111bié~1h;l e1llpc~rldo ;1
general' ciert.o tipo de política pública all'cspecto,

Como vimos, ya no termina en calle la persona qu~ hace una opci6n persona] (consciente () na).
sino que cada vez más los factores que detenninall sltuac.lones de caHe o carenci3 habitacjonal ~E van
ampliando y alcanzando mayores cont-ingimtes de 1;:1pohlm:i6n urbana uruguaya.

Las cifras presentadas PO]" el MIDES;¡;\ a fines del 2005 seüalan qUE": desde mayo de f'.s(.~ año hasta
el presente }lf:1s::11'on por Ja red de refugio:'! nocturnos en Monteyicieo má,'"l ,-te Hi50 personas. Según o(.ru
l'elevamient"o:3'! también del lVlinist.eno, cn ebciemore pasado. ll'l cantidad de hombr~R pn l'I:fugios fue de
1050, mientras que el númel'o de mujeres fue d0 ,.100.

Al igual que en los restantes países donde el fenómeno es estlldia<lo dt~sde hace v<l.l'ins déc(l.das,
los hombres son los de ayor presencia en la calle y albE~r ues nocturnos, Creemos que esto tiene que ver
esquematlca v. l'esumidamen e con dos motivos esenCIa es: en primer ugar, las ('ausa~ (¡ne llc\"an a que
hombl'es lenllinen en la calle son cuaht,at-iva.mente diferentes de les factores q-llC condueen a las mujeres a
finalizl:ll' en esta situación, Y en segundo lug:u, la l'elación que ho Ibrc~ "'Ym I.ljeres mant.ir-men con la
s~uaeiÓn ocupacional. Ambos motivos están e~trechaJllf'nt.e _acionados con las rcpresent.<H:ioncs C]1lf'Pl
tc)iectivo social miwt"iene sobre ellos. De alguna nw JlP'1'3., 'esl.á pel'll1itido o 1\0 ¡~st:-ídel todo mal vi:-:;to' (jue
la mujer nI). trabaje fuera de su casa o desélrrolle :Jlgulla tarea (fuera dd bllg;-WJ por hl qUE"; no e~
J'emuner8da: su 'jm:'lgen':~:;está asociada finslmentr: cOln.J hogar'y obviamentC' con su rol de madre,
En cambio, pal'a los hombres e8 bien dife.l'cnt.e. El mandato social que su ~,'éne:roconserva, se asocié'l con
tener UIl trabajo estable y remunerado: su rol est.á invariablemente unido a Sel' el soporte de 1:1famili<l.

Es entones que, cuando sucedcñ divQl'S3S"1':rtSis que conducen a mdlV]dnos a te1'1nin.1l' en la c'TIle.
las IllJljpw.s cllcnLau 01' un tiempo más pl'olnngado con .ia ayuda de sus f<-l1l1iliares más cercanos, e
incluso, un a)oyo instituCÍon UC10 más c.onsisteJlte y prolongado tam-nén por pst;-ll' a c¡:¡q;o de.los
hijos) que en el C[I..,r) de los bOll] hl'e5: a os que se 'niega' la ayuda, por vulneral' su rol Ile tr;ümj;:l(lol' y jf'fe
de familia,

Por (-'stas l.'azone~, al :-wr un l.em? iJl~x~,loradf)en nllc::::tro país. huscamns indngal' ilCtT(~,l de 10':1

element.os cOnCerll.lentes a la imagen 0,ue Jos hombre::: af,umell <~n"tÍz dE' su s1t:u<~ción ck calle.1/ ,su flccíonar .
Es decir. la imagen (r.omo l'epl'esent.aci{Jll so;:;ial) cGn~tituida por las propias rei'cepr:ioncs rL" los
invoJwTados.

La ausencia de trabajos ele invest.Ígación y seguimiento por p<nte de la COllilUlid¡-¡d universil<l.l"ia y
de org-anlsmos encargadCJs del desarmllo de politicas púhlicas refuerza el esí.udio por ('1 problcnw, con b
aspiración de gen8rar insumo_" para futuras investigaciones en torno a est.e fenómeno en constante
crecimiento .

J~l t:.l'al~~j~)cerlr~a su at(!,~lción en registrar y co~parar l~s (~lementos iJl~(~rs.l~hjetivos que operan 7
en la construcClOn de la Imagen en la cual se reeonOC8n hombres mgresados en sltuaclOn de calle, --f

,.\ Ha:4a <lho1')-\110ha habido un !'(,ic\'ami(:'ntn cert.~rc :'.obre h e[lnti,iar: dr persona:, que hab¡t(lll1r,,':, refugio"':. [",{f,.,; datos han
;;.ido pllhlíearlo:.; por el pl'opin ;\'i i lli~;t¡;rlO d{; D'~S!ll'rol](J ,-:ocia.J en :~,I',' n!rJl'tllC de C()~_¡tion Abl'i; :¿(){kj' m;ll':z:l 2()(j(j. U n ¡¡no
contrihuyend(l:d de.<'.'ll'rol1o ;.:c.¡;ia]"_ 1\Iirle;.:. Junio 200(j .
;).! DaU):, propol'r.ionado::, por un:l ::k, la,,: pO'ie61ng;,.',ctd l)j()~r:-¡m:.t P;\ST, i/.;t.icül .\g-uiJar.
,:~,E,~ ;",1bido qUl' L'! 1'(\,1.rt(~[:¡ mujl.'l' f;(,mn juti:..dI' I~c¡?/~'.,"(' ll"rO\H, ['tle;'[(:nwnt;~ (h:"rk fine,' ¡t!gún í i('lllllO erl'1ll1c'lln ]J1ll'j(; dt' l{j.~
hog:nre," lll'uf;llayo.". ;':;HlE'n:1J:lJ'(;0,('l':'(.~1'J(I:' (¡ Il'! <d patl'é'll ,'"")cial del h(flJ]hr,~ (;nm,) jefe r~(~hogt1r _:'l'enr:uentl';l mú ..••;n')'"ig-;lIilr I'n In
cOl]ci(,llcia col,-:cl.'\';,: ~ in dCFr pi)!' ,_-~lhrJ¡, adnl¡':1'. d camhio ;lnl(!.'-; l:,cnt;in;,a(io .
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Hom1Jres qUé' quednl'i,Hl en In I;alk< un ncc¡'(:mllicnl.o a laH k'~C14 que fund:lJlll--'l1tal1 su realidad .

. Cyecmo~ que [os hombrBs que terminan en In calle se crJnviel'l'cn -:-ch,'at'lH:~rdoa su cO~ldición- en el
grupo social más vulnfil'3ble ¡!omJc cJ dw, ¡.-¡ día radica en la falta de opüh,'\.mitbdes V l'CCUl'SOS. no t~ner
trabaJo, no poseel las nen:aiñien1:as pal:(l el desarrollo de la identidad individual, la -sucesiva pénbda de
las redes de l'elaCÍonmniento como forma de interRcóón socIal y ser Sli.;HOS cada vez más estigmatizados
por el resto de la socicebHI, ent,re otros .

Frente;) las magnit.udes de est.a problemática. nos preguntamos: ¿cuáles son los elementos inter
subjetivos que actúan en la construcción de la imagen que elaboran de sí los hombres en situación de
calle?

b) Objetivo general: an.aliziU: los di8eUl'SOS de los hombres en lo que refiere a la significaclÓn que tipne la
situación de carencia habiracioll(l] en sus vidas .

e) Objetivos específicos

1) Amdizar la.::~PCl'ccpcionns que (no) comparte ]a pobJac,ión 811 cuanto a: a) b. vida sin hogar, h) en la
calle, e) en Jo::, refugios .
2) Registrar de qué m:mera han influirlo los cambios de hábitos en su vida diaria.
3) JdentitícRl' f':stos cambios (relacionales. higiénú~os, de lenguaje) que su.rgün a partir de b vida en la -
calle y en Jos .refugios.

-4) Investigar en la refen-)l1tp, a las wl.1oqu'.iones que hacen de las demás poblaciones de 1,,-callE.
5) Investigar sobre las posiblc:::valoraciones Que lwcen de ~u propia sit.uación, y sí sienien que, f(¡rUlan
parte de ll-ls mú]tiple~ pobhH:ionef; en calle,
G) Detel'lu.inar las difel'enles estrategias dE!"sl-lbdas" que buscan <-11::1situl-l{;lón de ealle .

el) Hipótesis

1. El ingreso a la calle determina a medida que transcurre el tiempo el surgimiento de transformaciones f
nivel identitario .

El sujeto .VH no ocupa la misma posición ,:::OCÜ,¡], se debili1:11l hs redp" sociales de bs ;:.'uaies
fo1'1ua11;)parte, debe "lr.oHhlmlwal's8 a UIla lllW\''¡-lfOrlll:l de v.ida quc S0 ,::ar;:lctel'iza pOI' incLJl'porar ]11U'VaS
r;údig"(),s(h~l'c1acionamienl,o, lltWV08 v.ínculos, E'ntre otro,,:: .

2. Las citadas transformaciones permiten la (autu) construccion de una llueva ima en en 10. cual se..
consideran individualmente y gue llego eS..Qomna.rtida_por e grupo a n.a.rtir del jng:r..os~fl refugioª-.

Esta imag'en que 58 van formando (rlispo~iit.iv{) fundamental que const.ituye ulla nlHOVa 1nter-su1Jje6vidHd)
comienza a constnl1r.,:,e a pal'tir de ciertos elem~nto.':i (llH:~ fueron sdlalado,s lm lrJ:< ILni('cedl-'nte::; de b
inve~tjgaeión.\G: 1:-1estigmatización que sienten por pl~rtcnecp-r ~ e~i.3 (;:1tegorÍa :o;ocia 1. que .se rc.!acioml.
rl1(,1'1(~Il1el.ll.r: con tener conocirn:i8nt:o sohre; .1o.s.11lg'8.1't-!S' C1l'C\lit'l'S que "dan ('ümidCl", b.ahiü~l' los l'd'ugio~. ~'
:ldemás .se manifiest.a en (>1 S(:D1imj(:mto gí'mel'í'llizrl.do de:' que ei iT,;:¡bajo 8S elm8flio exclusivo par(l .'3aErde
esta sittwción y no cuent;lll COJl .la illfnlestrUf.'wJ';,\ JJ11nima qu8 penll¡t8 aseal'se adecuad>tTIH_'ntf' P::lT::¡
pncon1rarlo .

Pero rmnhién existen ehm1enros en los que IORhombres en :;:itü.aciún de eaJle no comparten y ps1n

nos conduce a la sigujenü~ hipÓ'tesis <:1::1rivestífplción,

:3. Las diferencias en cuanío a la auto"construcción de la ima en en las cuales 110 se reconocen los
hom lla,rda estrecha re acwn con: a) las prácticas nropias que elabo:ren para la re "inserción social o
b) asimilar e incor.porarJa calle <:DOlO estrategia v forma de vjda. '

En CUéllHo a la primera !3uh'hip5te."ús, creemos que ('.1dCIl10nto fundmner:tal qUE' la :;::or-tiew' p~ que {~xj.:::tl.'
-por pa_l"t.ede los hombres" nnrt conciencia qlH~C'xpr8~[~una visión no term.inant.e de b 8yud3 e3tat;:¡1 paré!
la re"insQrción. Es decir. Jos suj~í.os .son coIl:=;C]Cntes :le que líl •.-tyuda instit.ucional es necesarw_ pal'<l_ la

,
.~;Sanl.;il1(ln'tl, 1\: Política.'"' ;:oci:clle~p¡lI';lI~1 el)mbl'lt.~ de ];, pobreza: L$I mano il;quierd:~ c¡;,l E.'"'t.::ldn_::\'jonIe-,:ideo, Urul!uay_ Unión
flllernaciun;.¡] de _\ulorirhdes Incall:!-', 1'\;dc;,;tt:i6n LaiinO:WH':-ic;ma de Cim!;-Hll:':",7\íLlnicil)Jo~ y .I\.~ociacilJn(';<:_IUJA' FL\C-:vL\_
Alianza dt' la", Ciudmk:-:. Progr.'llll<l <1('(;l';':t1r)n Urb;.¡na PKUD. Quit(,. 200;{.
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Hombre!': qlll~ r'jlll'danm un la calle: un aCl:'iTamÜ~nll) " las baé'()f' (jUC rundnmcntlll1 :-;u I'crdidad .

salilla de los circuitos de ealJe así como parrl. abanUfil1Hl' "'Of' 'l'crugios; pero '~ambi6n reforzando d empuj8
propio, buscando continuamente rutas de i3alida .

b) POI' otro lado. el cambio a nivel identit-m.'io ha sido tan profunda y abl'upi.o que la salida ya no se
visualiza .
Es que .3 pesar quizils' que en los testimoniüs los individuos expresen pel'c0pclones diferentes a la forma
de vIda dc~ las poblaciones eslructurales de calle; la ví1Tiable tiempo cClIuienza a interactuar en el
acostumbramiento a la situación y fOl'ma de vida. volviéndose la ayuoll in~t.iTueional en una escélp:ÜO¡'ü:¡
virt.ual de la sitmnjón que vivel1 .

El tema y los objetivos que cOllduce-Tl esta il1v'8sri¡:!:aci6n hacen ()ue el tipo de inves¡-igación
exploratoria sea 'la más ajustada ya qne se tl'at;~ de un primer accl'camiml!,o al prohlema plant(~ado. Al
respecto no contamos úm un acel'VO de infol'rna('jóll ni HntccBden1:p..s sufi(~ielltes de investig'acián ~-lCel'Ca(h'J
telllH como para realizar una investigación di:; ripo des(:~'ipri\'a o explicaliva pOl' 10 que .'3fe seleccionó d;eiw,
Illodalidarl de investigación .

Sabemos que los estudios explor;llol'ios siJTun para {!imifillriZ¡:1'1l05 con fOJ1()1l1CllD,<;; l'e!ativdm(,Il/(!

df!8COlJOC.ido8, ohtener informnció~l soure la posibilidad de llev<lr t:I c;:¡ho 11na inve~tig;H:ión má", completa
80111'8 un contexto particular de la vid,1 real, invest.ig-¡.1r pl'ohl~lli[lf:1 del (~omJlol'tamiento humano que
cOllsldcl'cl1 cruciales los profesionales de detern"!.inada in"ea, idcnt-j1'tcar COIH:e"]llOS o variables IH'omü.;Ol'i2s .
establecer prioridades Il3n'i im.Test:igaciones posterioHl,s o ~ltgerir lnJol'EHlciones (l)Qstulados) verifi:-::able;-,;
(Dankhe. 1986: 59). •

El enfoqU(~ metodoli>gico qu~ dirige la invcstigaeiÓn es de ,i:0rre eualirabvo Y<-lque bu~e<imo~ de-:cubl'lr v

l"cfJexlonar acerca de los elementos sllujer.ivos que intervienen en]a aul-o"concepción de s.i qU2 f~l:-1boran Jo;-;
hombrcs a pal'l'il' de quedar en situación de calle. La intención fund,uncn;:al del trabaje se centra -por
tant.o- en rescatal' de las estrarcgiéls discursiva::;: de ll?s entrovistados, Jo::;:sig':."lificarlos qU21(-, al]'iln,yeú R l,q
llueva sItuación de c:uencla nabjtacional, unidf) a las percepciones que manifiesl.rtll en ]0 quC' ref_:peeta. a
los vínculos e interacciones que surgen de la calle y los ]'eCugios, así ('OHm t::lmbién, po,ler detcrm;n:11'
<cómo juega> el esquema normativo de los sujetOfi ~mel (no) acostlll1lbramiento a dc1cr::'lJlU<'ld::;s
estrategias de !:'obrevida que comporta ]a siwaciólL de caHr~,POl.' BsqUf'.ma llOJ'1natlvo, entendcnI;_\:';> un
cue1]JO fJlH~ induye valon~ciullE','3. hiibitus, usos y costumbres, como tnmbi011 "los ,siSLC'm_~-ll:'de n::-1¡.m1.;-;Jclón:,'
guía peculiarcs"Hí de los entrevistados. E8 entollc.('s dÜ::Ide d8SC\lbl'in~mos loe; S;-HllhlORpo!' lo~ Clm~[llJ',-lV1e~(l

e.1yo (de loE'>indlvic1uos) que dd.erminH al snj0to ,30cia]- ac~ot':\:';,
De psta manera, se vllC'lv(' Cl'Ui'ÜJl <'1}1.n:t.ir de 108 cambios pxpenment'nc1os por la poUaeió:l el

l'econocim.im1to de su imag'en (social) IJ(-U'l-lel rp::Jo rle b i~:)\:iE'rhul C'll cok:ctiv() del cual fOl'man parte y PfU;-l
ellos mismos;,

En las iuw;<;t.i¡;aóones de COITi:' CUglitHtiT,iu. el Objl'"tivo fllndnnwntaJ C2 COtllIJrf'IH!Pl' a lo;;;; ~uj(-;t'o~
rl~lJL!i~~cómo iRt, p~~eu las I:OS,~~;,¿' POl'itlllf~-C-;S-.-~-I-I-I,-,d~.o-.-S-'-I-
~CClOnatJl'). K;;;-él~í qne podemos COIlsllh~nrr que -estos enlo("jues; se esp8C1;.l1nan en pl'ccenln1l2n10 dE' como
entender a los otro::.:y hacen de los sig'nificados do:' la C-lcóón ~,ocúll81 nenominarfol' ':lJll1ún. De ;:;clH'nl,_, a
t~St.oy a los objerivos que persiguc' el l.rab:1jo -explora,ció;; I~OIl~i)l'e!lsiv~~ia.la téclllca m~s ;::decllada de
recolección de dMas son ¡a~ entrevistas de corlc cua.lit.abyo POi'que "no ponemos observar cllajr¡lliE'l~
'J\7úpodemos obsen'"ar Sl!1rrimien¡os, pem:amiento5 e ¡lltei1r:iol1e~"'. 7'ampoco fJodemo$ oiJBc~Tf!rla conducta
que tu 1'0 lugm' lwce UJ1 tiempo <?tni~~lVÓ p()deJ1lo~:;; observar cómo 111 gi~llil.' J1¡1org:JJ1Jz/-l(Jo 1?1 {!Jundc y .los
égJlificados que le atribuycJ1 a lo qUé' está OCIl17.iClldo en el NC01Jfecer coúd;;lI!c. Si usamos' Ja cn!revúu:J
como téClJ.iCil, Sil jJl'opá,::,-'úoa,~coiv(.'RrnoB en Ja perspecúvH dpl otro, La cJ};7"(J';isU/ cllalil¡lúF¿} ~Ilp()ne gap IN
jJp.J:"]Jecfil'.? de .Jos otr08 es s.ignificHfiva, conocible y ca¡JL'"1.Zde $(1]' 1Je('1J;¡expi.í:.:ir:J. La t/lFea de lnve,o:.:úg'C/{lor

,-;Schlll:t,.:\: Ef'tudios sobre teoría s\)(;i,tl, I!Yi",I:P:-lg-:!)(j
:,.¡ I';~tl: <l,"'pcd() bll~::;l ,1c;:;al'r()llal' la i:{lt<.l de ;¡U!01101llí:J r¡U(, c;n;wtcriz:I ;-11;1Ilohlllción, CJ'0,~J1I(\f::que (>1m-í:sm(J (~~t<ickfínjdo {,H

fu ncitin lit: que (":1<dí,", ;1 ti ía> de Jns ;ndjviduo~ en ~'~'I.¡\"llll(-";a "id;," l'l:qui('1'c c~t:lI' t:\\I.itJt\J,~a ia~ polítie;l," de ilsi.'.:!t:nci;1 .i" ,:OC(\lTf:

(I-'.'lhel"d{md(, C()Ill(Jl', dónd(; CflIL"(:guir abrigo, etc.) ln q lIi~p"'.:de ()t:,l,~i(\n;lr ,"en timiclltll," de <,"OlnCl imí!~nlo> a l:l ;"ltU:lCJfll1 ck
calle.
1:'.s(~]¡'ccionndo de '!'nylol' y Hugdan: tnt.iw1uc(:i6n Dio,,; nlL'todm< í;~I;liiL'ií inl:-',(te in\'(~~ti~nr~iún, I !JHf¡.
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H¡)mhre~ quP f1llüdn.rol1 1m la cnlk': un ncercamienlo 11las bases que fucdamentF¡ll;,iu realidad .

es C.J hc"1cerposiblu pan? que /¡] pel"SOlJ8 8úmdo ent,l"fwi<,i¿u/;). lo lleFA a $11 lllundo. posiln1ilando RSÍ sU
i.l1(eJ]Jrefnción con'ecl¿/' ..¡I)

Al est.udi:u la p!'oduc-cióll de Jos discursos. lo que buscamos es resaltar ''la $(Jl~ietiFidad del
product.o infol'mafiFO C.J.V/1 que la entrevista de investigación pretende ¡legrlT al cO]Jocimir!nto Ob.ifdiv81Jtr!
dC' U11problema, aunque sea 8ubjefiFo, ,'1 travós de I....J construcción del discul'so: se lI'flffl de 1l1J8 de iN8
operaciones de e};lboración de UD rHibel' socialmente comunicable J' discutible" ..]I
No obstante, el propósito no es reconstruir la biogu'Ifía de los suj~t.os, por lo que no S(~ realizl:l.l'On las
clásicas entrevistas en profundidad. De acuerdo a los ob,ietivos planteados, se realúaron clltrevist'Hs semi-
estructuradastl2 bajo una pauta precisa de preguntas que nos introdujeron en los asuntW'a:éinterés, lo

"bastantes flexibles para lograr captar elementos que no surgen f<ícilmente de discul'sOS demasÜHlo
"orientados" ,

Por otro lado, la combinación de aport.es surgidos de la cOlTie.nte fenomenológica represent.ada por
Alfrcd Schutz junt.o allnt:81'accionismo Simbólico de Bel'ger y Lucl"mann nos propol'clon::m los tl,lemenlos
t-cúrico- llletodológicos en los que nos orientamos para intenta.!' lograr un r:on~ist~mte trabajo anaJí¡,ico.

Como vimos, el estudiar los elementos inLersubjetivuf' que manifiestan los hombl'es en calle que
constituyen una nueva imagen social en la cual se reconocen, buscamos conocer y comprender las formas
de interpretar e8é1 realidad.1:1 por pí1rte de los sujetos mencionados .
Desde una perspectiva fenomenológica, el enfoque de invest.igación se basa en tl'l1tal' de interpretar los
significados que los act.ores menclonados le otorgan a las nuevas experienciH.s que comienz;--¡n a vivir y qUR

hacen (lue ]e den "spntÍdo a lo que está sucediendo': Como Taylor y Bog(lan manifiestan. 'jo,:,' actores
80cúlles fl.'i/~11::lJ1 s¡ipúficados a situéicione8: a 011'/18personas, a ins COEasy a sí mismo ..:; f-1trm'éR de un
proceso de iJJtmpret;lcióll"'f.I, por ello buscamos poder compnmdE'l' las [or01a13 de élec;onar. r1~ inteJ'pre1-a1" y
reconocerse de ]a población en estudio .
La corriente fenomenológica sostiene que los individuos contribuyen a la percepción de la reaJidl1d, ellos
mismos la construyen: (:..e1origen .Yfuente de toda re/¡/idild.. -€xpl'8sa SchuLz . .','8.'1desde el jJlJ1lf.o de vi,siN
absoluto o desde el ¡Jlinto de vú,t¡;¡práctico, es subJetivo" somos nosot.ros nJ1SnlOSJlh

" to.1ctodoI6g-ic.'lment.!2
implica que debemos poner en cuestionamicnto nuestras icleas acerca de] mundo, de manera de poder
aprc-ocic-uadecuadament.e la cOlTiente de conciencja que constituye nues1ro ser y s:;¡bel' (Mella, 1998: 47) .
Las contribuciones del Schutz en lo que respecta al contexto de sentido que constituye la illh.'lr-
subjf~tividad, entendida como un "cncuentro por ]Jarte del sUjét:o de otra conciencia que Vjl C0J181iwYr'lIdo
el mundo en su Pl'OPÚ1pel'specúvR", y que no se rcdt:ü~ solamente (~}lencuentro etll';.] N (:;1)';1 entre (~legoy
el altcrego, siJJOque se ampHa a todas las dimensiones dp la vida sociar son espnciales para comprender
[os significados que adquiere la nueva reCllidad que comienzan a exp(~riment.ar lo~ hombres CJllC' tJlledanm
en ]a calle.

Sin alejarse de lo planteado por el autorH;, Bergcr y Luc'kmall también adjudican cspeci;l] imporiancin ,1

los significados sociales que los individuos]e otorgan al mundo que los rodea. De esta manera, la corriente
del lnl.eraccionismo Simbólico profundizR abiertament.e sobre el signifIcado e inter}ll'etaeiáIJ como pl'üe~SOf)

humanos escncÍé¡]('s, La gent.e crea signifir.;¡dos a t.Tavés de su interacción y, estos devienen su n~('didad. '8]
mundo mcial es desde est.a perspectiva. un proceso intel'subjetivo donde los adores inrerpretan las
¡¡('.clones propias como las dp. los demás,

Los autOl'es pmten de premisas schu.tzianas para Explicar .la rea.lirlad de la vida cotidiana: una
construcción intersubjetiva donde los procesos de comunicación e interacciún haeen que se compana e:-;::I

1'8<lhdad y se cxpel'.imente con los ot.ros,lí,

~(I1\-'1eII:1.o: Nat,llralez:l ,\. orientacione.s tt'óriü¡- llle1.ofloJó;.;i(~:l!' de i:¡ inve6t.il!<.lCl{¡n cualitativa, 1G9R.
Pago: ;'15.

11 Lavoh y Fan~hcl (1977) cn Blanchet y Otl"OS: Técnicas de 1n\'(~:;tigfJción en Cienci.:H" Sociak:=;, 1989. P;Íg. 90
'i:t Todn.,:, la" cnf,revi,,,ta:-; fueron j.!;rabi1cla.~con lfl previa alliol'izn('ió~ d" lo;;: enh'C'\'ii'-tado,,-:. ~
,1:1"La fenomeno'logía h11.,;caIn." has.;!' dld .saber humano Ílllnnndo C()1ll0punto de partida In t'~tnl(.:turn de In f;oncif'ncia. Sus
objetivu." son dl'scl'ibil'la c.'-'f.ruct.ura nllin~rsal de l;¡ orientación subjet i\'a. no de \~xJlJjc1Jr !a¡.;ba",es general" ...•rlci mundo
objet.ivo. La fellnlllellolog-ia ~Pl'ítl una !clTlna de ndetl~r:-l.rsC';-JImundo de la ..:..:vivcnei:;.~ c()t.~dia'1;¡"". Orlnndo Mella, 1!)9:'~:.1(;
11 'J'ay]or y 11odgnn. op. Cit. ]~P:Hi.P;-lg ~,1.
1.-,SChUt.7" op. Cit, un\. P:tg: ]:3:1.
~nDebcmo.,:, reCürrlm' qu(' (;rafin ];cl {Etnoll)ctfJdolo¡.(ía) al igual que Schutz 111'OPIJIlCc~tlldjflr ;¡quE'lJn qllc .3E'no,':'ap;::m,c() CUt110lo
"jndii'-cl1t.ido" ('n l~1 nlUn:!(l ""roCHJ 1= "un,? n':¡lid:ul C'./.C1'1I8. PI'W dnda ,1'pa:. R.'Jo))¡¡d". H'¡ mundo 30 ['1J(:uC,IIlr:1 ;¡f//P:ll":!. llo8olros

COIIIO1111mUlIdo cnúdwlI{l, I1enu d(~ rutin,'l," .\' eSCOllas hicn cOI)¡Jcidm.:': El d('~<¡fío con~iste enlonc\'2- en ubst:rvfll' Id mundo .~'oci,,¡/
tal como e,'" I ivencifldo .•No como lo (¡ué e,.;;o COT11f1,IP,"IIt3('(' .••ino '-'OJ1J(1 es mlJcl!bid()-'~ l':n O. ]\')elb: N.1itlral{'Zil \. O,.ient'lcione.s
Teórlco- mctod()JÓ~ÜLns d:; la itlVl-!,stigacirln cualit;'lti',I;l, 1!J9H, [Hl¡( GO. •

'I~"L,7 l'e:~J¡~8~ dI.' la n"d:llvtid/;.w/I.:'IV 1JI0plt'svnl:; C)CO/l/O /ili mllndo illr:'rslI!Jjetil"l), 11l1l))l1ndo qu(' COlllj},'}J'((J (:011 olm."'. P;,~.L1
1I1tel:"'llb)L'! [I-Hlad (>st/1hl(!CI~una 5t:ija i:;d:¡ dífi-)}VJ1ci:1 ('l/tre fu ¡.ir/:¡ I..'o(;"d/;'Ifl:¡ .1' otra.'" .IY)/¡Ii(/;]dr'.~'de 1;1,'" {JlJl,' te/li.(O ('fIlWirll('i1 ¡',:",to.¡ .
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Hombres que quedaron ü!l lit c;1Jk< UJl I1co?reamiento 11Jn,., hn"'e~ que fllllebmcntan su lcalidad .

De esta manera y como señalamos anteriorment.e, buscamos rescatar la m.irada de los entrevistados en lo
que hace a la significación48 que tiene para ell08 estar en la calle, pasar a habit.ar un refugio. sus nuevos
campaneros. las nuevas formas de sobl'evida, el nuevo rol social que los cal'act.cl'iza, entre otros",
Los 1'o1es -según BCl'g'cr y Luckman- tienen esÜ'ech?. relación con la institucionalización del
comport.amiento. Al desempai'1ar "1'oles" los individuos participan en un mundo soclal; .al in1:el'nalizar
dichos "roles", ese mismo mundo cobra realidad para ellos subjetivamente" (Berger y Luckmann. 1997:
~)8). .
En cierto modo, el <rol perdido> de los ent.revistados (que antiguamente desempcilaban), fue sustituirlo
por un 1'01 desindentificadol' que los vuelve en sujetos pasivos (desafiliados sociales). Esto nos candueR al
problema de la identidad por parte de los entrevistados frente a su nuevo grupo de <pertenencia>. Los
autores citados sostienen que hl identidad se define objetivamente como ubicación en un mundo
determinado y puede asumÍrsela objetivamente sólo junto con ese mundo; recibü' una identidad comporta
adjumcarnos un lugar específico eu el mundo (Berger y LuckmanI1. 1997: 168) .
gil síntesis: como esta investigación busca captar, registl'ar y comjwrar los elementos ínt.er- subjetivos -
significación de la carencia habitacional. percepciones, vínculos, interacciones. estrategias de sobl'evida,
valoraciones, hábiws, usos, cost,umbl'es. guías de orientación- de los hombres a IH:ntir de Cjuedar cn la
calle, y cómo operan éstos en la construcción de la imagen en la cual se reconocen, entono~s nuestro
lmfoquc debe ser comprensivist:a y con1.ell11J1al' la mirada de los ~ujetos aeel'ca de su mundo y las m~neras
de interpretar la realidad, los objetos y las co~as,

Por último también, se prestó especial atención también a 135 características pal'tlf;ul:lres de cada
~mt.revistado en lo referente a los discursos -su expresividad y .1enguaje- 8S1)ect.os que fucron
fundamentales (est.o se verá en el desarrollo del análisis) en la interpretación de su situación,

IV. a) Universo de análisis

Es importante ac1arar que esta invcstigación se eentra en un nivel micro de est.lldio, por
consiguiente no abarcaremos la totalidad de hombres que lu~bit.an los l'efugios, ni la diversidad de
t.rayectorias que llevan a ciertos sujetos a quedar en la calle, .Al ser este un esturlio exploral.Ol'io que t.iene
como finalidad acerCéll'se a las vivencias en relación a determinadas dimensiones que haüml a las
expcriencú:¡s, por las que atraviesa una pequeña muestra de est::l población, es que pl<-'lntcHlllo:s una
comparélción entre los diversos h,st.imonios que se exponen,

Por tanto, la atención está cenb'ada en hombl'es entre 25 y 56 aTlas (:-"a que son lo::; de 111(;1,)'01"

presencia en calle en 10 que refiHre a población mayor a 18 años'I!l) que hayan: sido .iefes de hog;:¡r y f~st;:l,(lo

insertos en el mercado IRbof::l.1'iO en los anO!3 anteriores a qUf~dal'en situación de ralle . .I!~sentonr;es C}UC.'Íl
p;utir de una crisis ocupar.iOlwL que finalmente dcr.iva en Ulla desocupación lH'{llong:Hb, comicn7.:.l.ll ti

d(~sgastarse los vínculos familiares, de parentesco y. cercanos (amigos. vecinos), cOlHiuciénc!oles a 1m
aislamiento que finali:la en su sir.uación de eall~. En los casos d(~lo~ entl'w.;ist-ados 6 y 8, se t.rata de dos
sujetos alcohólicos. El ingreso él la calle de los dos individuos está cruzado por los sucesos <lnÍ-es

111ellcionados sin obviar -claro está" su a lcoholislIlO que agudizó (.daislamiento de su 'mundo pasn.do' .

Por otro lado, al no eontar con información sustantiv<i acerca de hernbl'es 811 sitn;,lcjón d(~calle de
Montevideo nos dirigimos al Centl'o de Rf'fe:":'cnciat>l de E,)sl:a población. Desde este cr:ntl'O h:H:imHlo
mención a los canlc1ül'C's que debían tener lllWi"trcs entrevíst:Hlos, recurrimos ;.1 los diversos refugios
(¡pelando a la técnica "bola de nieve" pan-\. aceedel' ;) los 8igulent~!,c:;.

Mio en cf mundo de nú" -,,,,,,j08. poro s6 qu" él mundo d.., la "id" caudóna c.< tan 'BO! para ios ot,vs como lo e.O1"""" mi r .)"
Bcrgcr y Lm:kman: La conSh'lICC1Ón i':ocl:11 de 1~ l'caJidad: 1997. pag :10,
.1!'No olvidi":'mot' que c,<;t<IJl\le\'¡t rcalidad (¡Uf' comienza.tI a expprimentar. lH'c~upone la inlerpretación por part(' de 1M hflmbre."
de ::;11 realidad "objefi'i;:)", con:'cclHmcia de la manífcstnción de proceSos »ubjcti\'os de lo:, mi,3mos. Al c('mpartil' !llle\';!"
experiencias, esta;;;,;e vuelven l<u!Jjcti\'amente ¡,;ignific.<ttiva;:¡para C.'ld:l lino di) ¡;110s,
.I~fVer anexo L An1cccdenteó' en Sant.nndl'Cu (200:~).
,".0) Con 10'<;daoS requis1t.o,<; mencionados buscamo." que nuestro ..; entrevistados -('o la primera etapa de a(;erC:lmi0.11lo al problema
ya la pohlación- no .sean c"t.I'uctl.ll'ille," de calle Ü;ónico,,,;ni p;;iqui:1tl'¡co:=;,1. POI' un lado, ",1haber ::,idll,iefl's de ho~nl'. lo,.:~\ljeto",
e:-,:1.uvicron al frenLe de su tllllllia por lln tiem[JO determinado, :,.:uces()que inl;\'it.'lblementc e,J¿ :.1L:ldo;l qu(' haynll I.cl1idOl'1J
:¡}~lJll moment.o un empleo, POI'ot.m bdo, h;lhl)-\J)loS de 'mere;lZ1,-\1<l1Jond' l'n sentido w'n0nl. .',in inmis(:uir!1oc: en h~ muchas
t::1l'llt:rC'rl"acioncs que este p(I~Ue, Simplemente relevamos inJ"orm¡l(jón (:1'1lo ('PI::::refiere al li;)() ,1\. ¡,I.ahajo r ;ltnhjto en el (PW .~c
dp,kenvoh-íall las act.ividadt's la hora les tic lw; cnt.l'i.:vl."tado,': .
,01r~n el 'cen!.!'l) de referencia' (l "l'uerta de ]n~reso" un grupo de téenicos (p¡.::i.:;61og'f).<:) nplicnll un pequeñu cuestionario a la
pen'on;l qu,~ arriba (para (;OlHJí.:l:r í.:ar;¡ctere," r)"'lColúgicos y 1:1$iruaL:Í(')J1 f'¡1Il1il.iar. (.] tiempo dl: c."tad.ía lm la calle, ndjrxi()J)e,:" sí
IIlflnt.iene rt'de:=o f'amiliare,", enfcrnwo<ld psiqui<i.tric<1'3} ~- d~ ílcuc:nlo:-J. I(J:';re,<;ut1;u1.n:", ,'<e lu deriva a lo." distmtw ..; celll:l1J,";
nocturno:=> (I'efll~os) .
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Homhres qut' quetin.rrm pn la enlle: un acere-amiento a ino; base:; que fundamentan Rtl r('alid~td .

La selección de la pohlación a ent.n~vist:Clr S8 rEalizó [l través de un? muestra ¡novia con el (~qujpo
técnico a cargo de cada uno de los refugios, junt.o a los Rsistmltes sQcial0S que trabajan en los mismos. Los
enll'cYistauos cst:mr1eron definidos en base a los critlO'rios pre" establecidos (que más <1ITib::lseiialábamos)
en cmmto a la edad, situación ocupacional y estado civil.

IV.b) Transcurso del trabajo de campe

El trabajo de campo se llevó a cabo tm tres refugios de TvIontcvideo que amparan exclusiv<unentc
a población masculina IDQyor de 18 años, integrantes del conocido Plan Invi01'no, coordinados también por
el Programa de Atención a los Sin Techo (dependencia del M1DES), Estos son: Requcna, lris y SUg'll,

En estas instanl'jas se repasó junto con el equipo del refllg'io los antecedentes que úguran en la
fieh~) de ingTcso del enfl'cvist.ar1o: r1ato3 pel'somilcs (nombre- edad- mmposición dpl núcleo fmnili[lI}
motivo!s por lo que se encuentra en 'sit.uación de calle', dt~sde cuando. s,j mantiene vinculos familiares,
situación labol'nl :lct.nal y pasadfl incluyendo la ocupación del individuo, (!ufermerladcs o [lr1ir:cioll(;$, Se
realizaron un total de 10 entrevistas en1.re los meses de agosto y setiembre. Se finalizó el t.rabajo {In campo
cU:lndo se dio b. saturación teórica, es df!cir. cuando los t.estimonios de 'los cnÜ'evis1Ados no anojab3n
nuevos elementos p~H'a analiz}u en base a las t.:ategorías ya )'elevadas,

Capítulo V

El t.rabajo y los resultados de ana.1isis se presentan en dOE niveles: primel';unente se <'lhordar<Í l<'l
c<'lÍ'cgoría en donde se exponen los pl'incipales rasg-os que COlTPs¡;onden crm el lnf{"J'esr" /-l 1:1 ca//e de la
población, unido rl una breve reseña que tiene que ver GOIl los -vÍnculos V p05'ter¡V1~[mctlln-l1iV12.i!J.jJ.t.:.

En est.a primera parte, el trabajo es de corie descl'iptivo, por lo que nos I.m.foc(\I'emo~ en la
selección de determinados D..agmentos de los discursos de los hombrE's que refict''?1l a las viv{'ncias del
comienzo del proceso de desafiliación: lrts situaciones que cO~Hlu.icrol'; a qW::,df!l' e11 s.itwwión de crdle,
enfatizando sobre las causas de la expulsión del mercado lélbcral y la ele!3inTe~p'a<;Jón de b~ rC'!<H~ion['s
fam iliR.l'cs.

En las rest";:¡ntcs categorías: situación de cal~'Q.lRc¡ul1<~s sociH.les 011 la (,l!.lk.. v 10."1 rt'¡)jgj!2!l l;]~:!
tl'fJlJsfol'macion(-'s subietivas ¡r estrategia,,,' de sobn'Fid:) e .iniciativc1sf)l'OOÚsJlBra ]¡-I...J-..'C'Ú1::,gl'C!{jn s02.ÚtI se
incorporan f;obre los testimonios, conceptos teórico -analítltos para lograr ndlexiont'll' acerca dp} sent.i!k
que otorgan las nuevas vivencias y que construyen la anto-{'oncepción de sí que t.iEnen los -.;lljPlos
entrevistados.

I!:n est.e nivel del análisis. el t.rabajo reflexivu que S{~ plantea es de alcance com¡);:.¡raLlv(). Vll(~st.o
que el contenido ele los discul'so~ e:qJreS¡-l rómo se sienten con respr-:c1-o H su JHw\'a (;ondici()J1 soóaL
scilalando lDs aspectos quP t.ienen que ver (011 la (no) identi.ficación de los eutl'cvist<Hlos h:lcia ,--,1r(',~¡odc
la población en calle y refugios; también cómo oper¡:¡rO;l los cambios en 11{nueva forma de v-ida unido (-l las
prácticas que elaboran o no diariamente par¡-:; la rc-inserción sccial.

En conjunto, reflexionaremos s~)bl.';; f!SU;S y otros elen"!cntos que surgen :) mcdlda qll(~ la
construcción disctl]'siva de los entrevistados avanza, permitiendo conOC0r lOE disposit:lvos que inCO.l:'pUl'tHl y
adquieren signifil.:éldo en la aut.o' construcción de,31.1 nueva imagen SOc1::1l.

1\) )l\GRESO A J~"CALLE

_Alcomenzar a reconst.ruir 1~:l(;l'ayeet'ol'l;-¡ de vida de los sujetos y ellngTeso a h sihwción de calle y
refugios obSel'V:-llllOS (cuma 88 111an[eó en los antecedentü!=;) qué 1:1 1)(~l'J:lda del t.l'ahajo es el ]Jrl neipa 1
pl"Opulsor para que comiene{~ a rodal" (ll círclllo de la desafihación,

¡t.. Entrev, nO ]52; ::4ntes dA que ella /la seúol'al falleciera en el afio HJtJ8 trab:1J~1h[fll108 en un ed¡'ficio
(Jos dos) .v dC.9)¡[':S de que ella fa/Jeco, me despiden, J11e fui fl vivir con el h~io. ak¡uílamos UD
R¡Jartamentito y un día Firme el húa J' me d~io que .,;,.cib;.} ;1 casal'. r cntrcgnmos el N]Ji.7I't¿wuwto, yo 111e flú
/1 /lIJH pensión hfl8t¡¡ que no pude paga]' más y 111(> [ui::1 r!oT1nil' al refil{!io (.J En el aiio 2000 fue 1¿1¡u-iJl/('ra
n:"x que fui a 1111 refugiD: Balí en pse wisnw ¿¡iioy voh-f en e/ 2002 y 2005. Cil/wdo ",aJíen el20{)(), Iwbi.?
C'lIr:onlradotr.-Jimjode sereno en Ull cdifirio f."!f! roeilos, tuve un problema ,-'OIl un vecino C) y 1}1(' fni. }-

:d 511años- viudo' :1bijo. PrimeTa vez en callc: año 2000. Última ocup<lci6n: sereno .
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Hombres que quedaron En 1¡.¡calle: un acercamiento a l;'ls base." que fundamentan su re¡-¡Iidad .

de-'ijJl1és cuando stJ1íon el 2002 t.rabajé basta abl'il [de 200¡;) de sC'rrwo en un Pill'.kÚlf{ (. .. ) no llle ¡Jn{Jflh;}J1
el sueldo. Reclamé. ¡Va trmÍ;J cobertura múdic¿J. no me pagab/JIJ aguinaldo, 11(1 me pagaban JiCC1Jclil. 110

podí.'1 tomarme licencia. FllJ; h:lblé con el patrón .Yl11PdJ.jo'--No te 'puedo pa{!/lT nada' (.J y me prcsC'J1ld;]/
jtlTSS. conseguí una abogada.v me presenté. V ¡lbOl'¡J esto.v en juicio'!;:],

flr Entrev. n0754; Hasta el 2005 estuvo trabajando en obras y vIvía en las casillas que se arman:
"Desde febreTo que estoy 011 calIe'~

¡¡.. Entrev. n0355: "Pr/ÍcticRmentt! desde que "i11e [de Salto] el1 el.97. En el 2003 también estuFe A11el
Plan IllvicJ'JlO. Antes dormÍlJ en la calle, en cualquier lado. .811 el 2004 dOl'lllÍae11 cualqmf?r lado. en /a
calle. () Cuando we quede sin lrabajo me separé ().v 111e fui a la C/¡S¿l de 111Úi p}Jdre8 (.J.Yab; me vúw N

.111ontcvidoo.(.) Conseguí UI1 cc1.111iónque tonL:m UlI08 conocidos y me V1I1A.. 11e fui <1/ ¡Juerto, fr/Jb;¡jé rm Al
pum'io r..)me vine sin l"1l111bo'fj(i.

Se inicia con la mencionada desvincu.l~ción laboral que hizo que los individuos perdicnm (pOI' no
poder seguir pagando) o abandonaran su hogar (por los conflictos familiares que comenzaron a surgir); y
en poco período de tiempo algunos pasaron a dormir en la casa de algún f2rniliar, después en la casa de un
amigo o pensión, más tarde en calle y luego en nJfugios.
Resulta que en relación al fenómeno del desempleo y de la precarización del trabajo al que h:;lcen
referencia los entrevistados, la cuest.ión se extiende hast.a llegar a comprender que estos hechos reflejan ei
"déficit de lugares en la estructura social" de los que hablábamos en los antecedent.es de lnvestiggción'¡i .

t1-- Entrev. n0458: Trabajaba en limpieza ".Desde el 2000 mis o menos. () Yo me divorcié y me lili r1

vivir con e1l05 flos padres] (J Estuve muc.110 tJe.mpo cuidando ¡i mipadre que tcnÍ;] mal de PaJ*úlSOll. ah;
estuve 111udlO tiempo desocupado. Primel'o bllcóó llli madre y después mipadrf! en mi CaStl.. V dp.•..]Jl1(;.••l¡.¡
casa la perdÍ, había pedido 1111 préstamo a ];1 cooperativa y 110 lo pude pagar. Dcspués de que perdí mi
casa, luve U11tiempo que pude vivzl' en una peIlsióll () Despl1~s compré la l}¡Jve do llJ1fl casa y fe¡

alNwdoné ]Jorque no la podí~'7flgw-mtar. JI después, buel1o" recurrí a los refiJgios'~
Sin ü'abajo y con vínculos familiares ya débiles o sin éstos, los ent.l'cvist.::¡dosdan cuenta dC)!=>u

ingTeso a la zona de vulnerabilidad social que está definida por el mgreso a la situación de carencia
habitacional.

Vemos en las ent.revistas que estos individuo,') enb'e 25 y 50 años. denominados el "núcleo duro de
la fuerza de trabajo" que sufren esta situación de aislamiento l'elacional en cuant,o t.icue que ver con el
int.ercambio de su fuena prodnctiva; viven y se sienten 'in út.ile~'. y sobre esto c.omien7-an a formar su
nueva identidAd social.

¡z,. Entrev. n05:j!J: (TodH mi vid;) lo que hice fiJA Comercio J:"J.:terior, trabajé eDIl de8pac11/tl1te dp
AduaJ18S. Después me dedújllfS a la vcn/.¡}:e.<;.'tllFe trabajándo como vcndedor de ser ••..icios. Y después, /0
último que be tenido ftw uw] p(~(jllt'iia emp1'(?S¡¡ de servicios de manteniJ]Jicnto (pú1Iul'r1, albaíiiieria, (~{C)
C) Yo enúgré g meses H E'EUUy CIUllldo volvi <:'11 el 111011181110 de la r:rJ8Ú; (2002), ¡¡j1Í se mc dC'spiJlíJJ"j",)
todo lo que tenia estl'uctu17ulo. Cuando .I1egwi esto era l1n caos, 110era el [lpuglwy que habiH dejado fJlIt.' .va
estaba di/icJi pelV no impOSIble. A los 6 meses que volví 1108 sep/iT<1JJ10S.() Llegó un momento que ]]().'"

..,:1 "Ha.v vece.,:, que mi hijo me dice: . Pa¡J;í, u' YO?>, a traer !OdR,"" ln.'"cosas ]l,-wa ac:í r te venio:. Yo le dif:("o: . no. no. a mí dpj:lrl1{;

hac('f i:l vida mía. Tvle{Liceque soy lBl \'iejo capridJo~()" .
'-"142 años. divorcíado (tiene una compañera con la qlJ() tiene una beba, que está en el refugio Rio Negro). hace 8 mcscfI que CAtlí

en calle. Última ocupación: albañil. .
.,-,42 años. separado. 3 hijos. Desde 1997 está en callc. Ks clect.ricista .
.-,(j "E,;;to 1110JIWl"CÓ.jJOJ'quC'yo Ci'll JJ1UYpL'{{/Jdo cun mi!:' ;;liJi.,;e.~'.v h,'ic(, ¡años que no Jos Vi'O. ()

Hm' Cillltld,'¡d de dili'l"cnci;'8, yo !ICg,'¡/¡:1 de !Jwh.'l.itlr.I'/lw //m pal'i1111i Ci18,'¡.v mú' hOt{jil8 coni7n.1 .'7!Jr,ly.,7l"JJ1(!.eSi/ t}."'! ¡mil CO.'iil

qu;' nlr' J1J,'¡l'f.'il.<.Iicmpre. Lo (!xtr:lJio /w.~,ti1a/lO!":1. 1'.:~'r:/b,'/,'/cosll!mbrado:1 fr,'I!J"1j<1!" por cllo~r:;:.Todo Jo Q/It' h:lcí,/ /0 klcÍi-J por ('/Io."":
.)~C,,~t.01, I~:op. Cit 199,. Pii¡.;.: '1 ¡¡¡o
-,:---50 años- divorciado. 1 bija (no la conoce). Deflde eJ afIO 2000 está en ealle. Última ocupación: empleado en una empresa de
limpie7..a .
,!-' 19 años- Reparado' 2 hijas. Situación de calle d8sde 2003. Último tT:lbajn: :rcali?..aha gervicios de mantenimiento (pintura,
albaliñeria, etc) .
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Homhre~ que Quedaron en la calle: un acercamiento a las llflRCs qlH: fundamentan su realidad .

golpetJiJ.!w:2 meses de alqwler, 2 111e.5e$ de TEL. 2 meses d(' HgU:¡. df' luz. de todo. C.J. Yo 1/0 podía
81'1'astJ'filJa a ella a nJ11gún Jado, no tenía ,IJ;)d:}para o./i-ecRrfe. ()
111i'rá,.yo en el 2003 que fue e/landa DOSseparaJ1l0S estuve U/1 par de l11eses en un refugio () Sc'1I1 Ignacio
de Lo.voJa.. el1 l/na iglesia cerca del 200 21 días que elW lo que te d/ÚWll. Después estuve llIJOS díflS más ['11

8/1./1 Vicente de Paul. Y bueno.. ahí conseguí un apartamentito .. IlHlJ7 1JumJ1depero bueno, apar!N1nenfO al
fin, C011 otro lllucluu:bo () c0118eguí tJctbajo en una empresa que hada publicaciones, que 'v"f:!I1día

pubJicid,'1d. Aje ¡¡Jial interior () COfllOvendedor y pOI' Jo mOllaS había slJlido dc lo que en} el foco de la
callo_:baste} que este alío desaparecieron no los vi más. La C08a11Oanduvo, (.'/1 detenninadosl;¡dos se cortó
.v tuve que FolFer a ¡l:font:eFideo. Y de8de m¡:¡yoque estoy (:!1J la situación ésta .. Primera vez que ingreso al
Plan Jnviel"no~t>'O.

Esta 'ausencia de lugar' que sufren los sujetos en el plano laboral se desarrolla en los demás
planos: civil y político. Son los nuevos desempleados que se convirtieron en estos últimos afios en
población asistida. Los que obligados a abandonar su antigua identidad basada en .la integración laboral
que les proveía de reconocimiento soci<-ll,y ahora no pueden l'ecupe-ral.su antiguo lugar dfmtl.'o d(.~la vida
social.

La desvinculación del mundo del trabajo así como la pl'eca.rú;aciónde las formas del trabajo sobre
la que aJgunos comienzan n desafiJiarse, son los genel'adores de que las relaciones familiares comiencen a
ag'otarse .

".. Entrev. n"2fil: Era militar. En 1988 cuando se produce el desalojo de su madre se CHlsentaslJ}
permiso por unos d.ías del Ejél'cito y después nunca más volvió: (fA/o me ¡¡pared más llf/St::1 que 111('

encontraron. Estuve 90 dí¡:¡spreso. Después de ahí me fui 11 una fábrica de plástico (como 8 alio..,) que 8P.

fundió y nos dei71m1 /l lodos úrados. nos de.iaron en }¡J c;¡Jle. I1U11Ca110Spagaron Ilar/a. Y después trabajo
efectil'o 110me ha salido. De ahi en ade.lfl11te todo mal con el trabajo. Empecé;l cuidar autos, Iraba.fé en 1/1
cOJ1strucción llllOS meses .v después en la limpieza, .1"después todo para atrás en el trab:1.id;¿'C.J H;:¡ce
C011105 ()6 ali08 [que c$tá e11calle] () .f!-"lJ el 95me septlré.v me fui a Jo de mi vie.iN.E~tllve poco fÚ-!11lpo
con ella. Después me fui;l lo de mi lU.?l'J1U111f1.que 1lW lJicr! l/na piecita allÍ. (.J. Y de~]Jllés que murió ella.
tuve problemas con el que eTrfcOlnpmJel'o de elL7y me tuve que ir () Y ahí me ¡¡li a lN c/llif/' .

Sumado a lo anterior, en el caso de las entrevistas 6 y 8 el problema de alcoholismo agudiza el aislamiento
de los sujetos de su familia y amigos.

110' Entrev. TI °663: ''}() me quedé en la calle por primenf Vf)Z cUflndo me peleé con mi sucgra. An marzo
del 2002. (,) Porque mi sciiora fálleci6 y "VD me quedé vivÚJudo e11la casa de ei1:J.(j

Me fui a la casa de un amúw () l' eBtuve hasta fínes de12002. En el 2003 me L'11!{;llU:hé eOIl una
mil);1 que es la 11'1 e11Uruguay en -eltl?m:1 d(' dla que son Jos remises. () AciÍ esiuH-.' c;;~i todo el 2004
11a8ta noviembre que 1.:1 gordc7me echa. () me quede 8n 'o¡Jidtld de situación de calle' () J)PSPW:>8 me fiJi
hice 1l.11pequeúo viaje. Anduve po]' Rack-(, el Chuy, Pe/oUfs. VolvÍ y me cOJ1seglli 1111iaxl~ jl1e echaron
porque [¡Jité 1111 Pal' de Feces.v además me metí con UWlmi118 eDIlla que 110tendlia que 11;¡bcrT.lJC11letido.
Y:-l fhe por suerte. Y bueno. me quedé 811Tl<1blll'opol'que estaba como muy en el aire. Yo SpF J)wJopara m/
soy 11lUYborracho. Ahora la voy llevando .. en mi casa siemjJl'r! tenía la de 'c]o}1J1/1.YJ.Valkel'. Jndusivc ahora
me di unos toques antes de FC1úrporqllc 110encaraba contigo'~

I"'l" Entrev. n °8Ii-1: 't..J trabajab/l en vestimenta () estuve flhí Cll calidad de emplel--u!oPOl' 2 alJos.
Despuús, l'elluncié. ¡l1e ofí..ceieroll un ti¡ller para seglllJ.' .,1-"0vinculado con )¡¡ Cl11Pl'CSi1en 1,( pade del

liO 'To ¡:;i¡m (}xü':lij:wdo y Cl't'O quo ¡"OY;Jextl';Jí'j¡¡l' hormref' (."i 8if{O NI 6."t<1 QUOef!pero Qll(' 110). Te dcsenchllfii.':', tE' desenchu£i8
Con nú ••hij:l,~.me veo poco. ¿POlo qu6? Por e,"t:. mism;¡ l:iitu,/ción: no qUJfJl'O transmitir esto. el refugio. e::-"(:Jr111"/. ,,:>'¡¡/u.'n.('JI:1S
8:Jhen:,vo esto." ('Jl llIll'efllgio. PrnJ no podr;." tri/1J8IJ1itir. te C1le3t;¡: . ): cámn N:'t:is pap:i.~ .Y. hicn.(:qIl6otril :Jltcrl}:/tiF,'/ ;CJlt>:"?
7'e cue .••tn.
fJr,r c;i:mp!o. ~~'('1JJC rompieron /o,~'7.c'1f}_'¡Úl:';.\ cs-f.1Jl[1 1:1 llú"erú. [;:.')1011(;0.-'1, no qwéro ir;1 (¡liD !!le dl{{illl: -F:st.-i." m,"l! dr.\ Y.:lP:7ÜJS"
y ¡mono (),~.lo que llil.\"-. J)¡:t:'f!. te 1.7 )',78 comicndo ,,,uio, tt-' Fa," dC-,"W':1sr,'lfvio, !JO? Y llr.'g:í8 "1 IInü od,'id qlle El: 'VH3 dl;."'f!)'lst:wdo (:m1:J
VOY.ll1;í.~'. Se complica, re;¡/I/1('n!r' Sr' compllefl .
r con lo.'" trflbajolj: Vil P:J."'"llldo.Jo mifm1O, VHFpr:rdiondu con~-,xiOl1ep f}lle 1'1)." C')JWcí:18 qlle si k)_~'n'o en 1,7Cfl!JD, qlli7.tÍ.'" .J(j.~'e.~'q[[iI-n
Qut' de pLT}nf,() pucde S(,l' I1n/l solución p('ro por ;1!Ji 10.:::e~qllÍJ'O. ¿j-'or Qué:) }' hueno porquu l/O quic/v qu[' me ¡'e:JfJ,1.d" .
;,1 50 afios- separado- 4 hijos. Situar.-ión de calle desde 1999. Último trablljo: empleado en empresa de limpieza.
I;~")' !JUNIO :dwr/l últimame/1te CO!J los JonmlC3 S(JJidNl'lÓ~' que tmlmjé en el 200J y 2(}(lf. H:I(:ít-l ¡NIITi!lcms, cort:/J¡¡¡ pas!O .

rocogí¡/l1Io.q haslll"a. ,lle <llJof(! h(~1'también jJ,?I':1 c.~.f¡';1iio, el :J() es £'1~~.ort(!o.:
1;:1 4::lafios- vludo. SI hijos. En calle desde 2002. Es taxista y rcmisero .
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Hombres que Quedaron en la calle: un accrcHmicnto H !a~ bases qUE' fundmncnl.Htl su realidad .

producto y que yo tm."jel'f-i un lllargen de gaJ1//DCl~'1 en la parte de ["lbricación y producdón. Eso 111e duró 1
año .... 1" después empezó una debacle mu.y atada a mi alcohplúmJO. bJ1JjJczaroll JO.5 malos Jlltmejos J' en
seguida renuncié. Yo e/1 el 96/97 1JHSt(l mediados del.9.9 l'ÍVÍ en L:?calle ..
Yo 1l1~divorcié y me fui a v¡vIi- a un taller de conmcc1ones. () me hice cargo del alqll1Jcr ese. Ahí vil'i 1111
tiempo. defpllés 1111tiempo con mi madre. Desptlés tm"e pAliados que me qlledah,1 en le? casa de un ¡wúgo
pero siempre tomando y tomando. 1b<.1saltando de Jo de mi madl'C' a Jo de llIl amÍ!!() ¡J(}]'O siempre tom ..1!1do

y generando conflictos penlltWent:rJl1uww. C.J Ahí me desF.inculé dc mi fami¡¡a(¡'i;,(,}Jl1e l'e- VJ11cr¡}ode
-vuelt;] con mi 11ladre.. porque yo había llegado a un pozo., a 1111lugar que yo (Jl'R () si FaS 111(' ve.fas
caminando por la calle y veníamos por la misma acera ..cruzahas. Yo creo que no daba miedo, daba U11 poco

'. de ascoJ,.J Cuando vuelvo de ReJ11<1l'() me vaya cortaTp:1sto a lf.ll club de polo que queda P0l' camino la
TallO/ul.. atrás del aerojJuerto. vÍ'vÍa ahí en el mismo campd'(¡'. () En setiembre de 2002 of],8 Fez el
demonio_ Un flJIligv que yo tengo queda de gerente ell U11bar e11la Ciudad lIÍe};l y yo era barJIlan .v me
1}¡:.111W,() Ya partir de ¿1m desde febrero del 2003 h,1SÜl dicicJ11bm de 2004 un infierno de CO",'/1,';', (.J
Tenia pCTÍodos de calle, iba a lo de m,i ll1f1drc, él 10 de 1111 amigo. T'eni¡¡ IJlOnwnto5' de el¡lJepero no tflnto
como en el 9.9. ()'r;;

Otro punto importante a señalar en las ent.revistas es la ú'e)-incidencia sjst.cmár.ica entre el
-ingreso y salida de la calle y refugios, (Esta,,, et.apas reiteradas que veremos en algunos ent.revistados son
consecuencia (también) del propio funcionamjent.o del Plan Invierno hasta el año 2004. I~l plan duraba ele
3 a 4 meses, por lo t.anto, aqueIIas personas que no lograban encontrar un lugar donde quedarse cuando
finalizaba, volvían a la calle y a los mismos circuitos de supervivencia,

En cuanto a los que logran alejarse de los refugios y volver a una pensión. por ejemplo, que hélll
conseguido un empleo que les permitió salir de los albergues nocturnos, han quedado, igualmente .
at.rapados en el eÍl'culo, Se demuestra luego, que vuelven a ingresar a los refugios o dormir nuevament.e
en la calJe,

,..,.. Entrev. n09(,8: "Hace 5 anos (que quedó en calle). Cuando conseguía trabajo. conseguía trabajo$ dA :J
meses y después a la calle. Cuando t.enÍa t.rabajos me Ji)fl a una pensión y cuando jJC'rdía los trabH}OS110
me d~1be1paTa la pensión y me iba /1 dormir a la calle, () Jos bienes Iflaten"ales que tenÍtl 108 CllljJCC(;/¡
vender ¡Jara pagc1l' la pensión. pa1'fl COIllel:, I)f-Jl';;} ve8tú'111A,para e,.;tflI' 1l1:is o menos (',..,'t:ind,'J.1'.Y

pl'e8(wtfll'J11e a fin trab;qó.
Yo trabaiRIJfJ en Selectrón .. estaba haciendo mucha plata, l.l'abajaba de grwrdie? y allÍ Jite cllflndo

comcnzó todo el problema del llf1CÚlliento de mi 11Jjó.v el problemti/ 8iqllúitnco de la madre'. l!-~"o,
pen;onallllente .. me desestabIlizó porque tenía que estar con mi hljÓ cm lél [!ÍúdarJ .il1flternal del Jj\~41VE:
iba yo allá a darle la mema. La m:i/dre eSfc'1baintenlHda en el vÍJ81'debó. porque es crónica T uéne que
estm' medictula. Entonces yo est8b8 acá., allá, .'lC;l,l11M:pedía jM]';)- ,.,'/Ib}', tenÍfl qUA compensa!' las horas .. v
U11dÍe?bueno., me quedé sin laburo. Y COJ1tod;¡ l'azóJJ)~("."

(~I48 años' divorciado- 1 hijo. Desde 1997 está en situación de calle, Trabajaba en vestimenta.
n,; "l)e8pllés me ;nterno fin:J1me.rJte en U11!! f{J~711i¡ (Conacepáone," Crj8tj;In,'-l,~'. concn¡fmncnte 1{l'J1Ji11"..• lhi (',~'IIII'(, (i mesos. /1 {J/II'tir
de ilh! l'o1F!, S(~l.AJc()hó}ir:o,~' Anónimos ¡¡horN, d08de hace /111,UIO,

Ale 1'¡IIClllo de flll('l'O COI1 mi f:lJm"jjél'~

r:.; "j11ll'/lJltc el.:!OOOSi! l1U~ COI'f¡-¡ el tl'!!lmj{) ('11 e.1(.','/lJ1pO dI" pvl(l J-IOI'QrlO ,11fina) 110 ,,,,(? 8/:QU(' h;1Ciendo y 171(.'~'(!1,1 vinl' ¡¡ jN C,b','¡ di'
1J1;¡m/í. h,"ÓrJl1d{)1J1I' j}f1/1 pi('cit,? cn el fondo. (,.J .!Jucno, 51:fJOen lo do mi owd!'f' ha ..4,'1 que Cll e12()():! cmpú'7.o // tl,;/hJjar NI
quini:}.., de frut.:-J.sque es /}f1 tr,-l!mjo que m(' el1c:mi,-.'~
r;, "No!"otJí./s somos lodm" de un/: ¡;¡miJia de ..ilcobólir.vs ....14im¡-ldrc es un;? ilkvhólic,¡ Sl!l'em que es J•.¡ que !JO Jm sw;;pel/r!Jiio I:}
ingcslo'l nunc.7. ()
/Vol f/{) podÍ/J tmhH):'¡I', no podí,"-l enC,lr<lr () Ypiol'do Ül memorü¡ iOJJ1edj¡;f,-mwJ1te, cnl.onccH /11{)tm díu /l/O desper/;-¡b:i ¡r l/O
88hÍ,? .c;j me h.'lhí/] {!('hndo () ü!m;'¡ tmb¡¡jo. .

No p(I(h.¡ lI/mlNI' él fJ¡j hijo porque no 8I1bÍ,'1 qlle deárlf:'. (.1yo JJ/um:)lm c:ld;/ 8 lJIe,"(~s.
ro /1 mi mujer Ir, Jvr:1'Ímjno qlle 110 Be dil'{)n:ió ¡Jor nú alcoholismo, ,<:hdjl"()j'óií cU:1lJdo me tiJDdl. cuando ,1','1!JO t('/Ji" lwí8 11:1,1;1,1/0
m.1.5'/I:1dil l1J<llcrifllmcnh.', si no m¡js nildi! /J Jo qu(' mcunil'YII como pel:"'On.,_ O ."<eHyo ,1"" no POdjil Bt'!' l'e'~'P{)11.<;.,hh~C.J
IH{~I' {,',lJdj¡d ('vD mi hlj"o !JO."F(!]J10,'" Jnllchi.,;,no ent,po ."'CJJJ.7/l/1 (••. ) tli'mo~" m,lntenldo como (.) cos,','; qlw //<J & h.,h!"n. Le di!;(1
qu(' (.',~'loyVil'lcnrio en /JO hotel. Qut' yo h.-Ibi'l C!8t:lifo vh-;endu en Jo mi J1J/ldpr:. Aunr¡uc yo de ,-.lgIlJJtl !1I</fWI'/I, le nwe qllO •

¡J/'OW'IIj¡' .7hol:, r¡u(' 1~!IIp('cli con Tmb,¡jo po}' l/ruglh7Y .
Y(J i1ó'p!ro tene]' un,¡ casa pur/! é.f,l'pilr:l m¡ }';¡ tiene 1;1, SP!1W I'¡¡ el tiomp{) Pf'1'O 8e I,Sf<Í s,lhendv addi11J!t.'. (VII él lJJi;'" qIJe
n:U!:l.( ..J
VUf'il'o hace}' lJincapié ('n r¡lIe d nlcohol es 8Ir,"r.//Jltir'o /lJ)J~ Ihy pil/1$ de cosas quo 1'0$ no te' de?.'" cucnt,7,C.J ¿ciímo te pUf'do dc(:i1-?
C.J (:wf1Ido yo caL ('1"<1porque ePi} i!1colJscleiJfc. lY'"."l]tido, t-I/Jü)compasi¡.{), I'Cl7r{)f'O,CIO,t'(!lof:'(J'~

(•.~49 años. separado' 1 hijo (en Aldeas Tnfantile8). En calle desde e12000, Se desempe:iiaba como técnico en empresa de
alarmas,
¡ir}<eL://J1.',dl'C hi:t{) UlJ/I cn:"ú; P{),CItp¡-¡rtO.F 3(' ,¡Icjó del hijo "esto ciU.á jl/sttto en l:! <POC,1 de mellOS trnll/ljo, dI! m.-i8 C.7ídi1"~
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Hombres que quedaron en la calle: un acercamiento a las base" que fundamentan su realidHd .

,... Entrev nOIO/o: 'Todo empezó ell el 200.1. yo Dst/1ba tl'abaj;}JJdo en 1l11é1¡:-¡J'J]}/ICJa bien de bicl}, ()

t.uve prohlemas con el dueJioy bueno, ,yo l7.iFÍi] en !In bogar eslur!i!:1f1Í.Jl. re paquete y J10 bwe como pagar pI
alquiler.v me ¡iJi hrJlTanCa abajo. Hebotah;1 e11casas de amigos hasta que me quede sin Ull amigo y tuve'
que parar en el Plan lnvienJo, en el 2002
Después de que tenllina el Ph1l1 iIn7'CI.'nO 2002, calle. POdJiH ¡laber ido a lo de mi FieJ~'1,pero mi vieia {Ull1/1
$ 1000 por mes. EntoJJces, yo st?v U11 gm40 más () Bueno t:lhí estuve en calle, 3- ./m8ses. Dormú el1 el
BHLl E11 el 2003 tellía UIla pareja. (.J Y ..vo ah! empecé a tener c1uwgllitas, levflnullN/ algo ,y n08 fuimos N
una ]Jf'llSl'óii. () En el 2004 reenganché de "TUC1Ül ei1 el sistema ~vempecé a trabajal" en l/na ¡Jfllladel'ÍI1,
que /1 los dueiioB yo ya los cOllocí~1de antes. Y ahí empecé a rejJunt~'1I'de vuelta. desde que me junte con mi
COllljJ<lJ1ora OHactuaJJ y tuve la nena. () Yo me puse las piJas, hasta que tuve la bnlhJnte idet] de irme R
C01011l¿1:no sé a qué pero ttÍ. [VIe fui pm'a alU, me !lle mal. luve mala suerte. Y la cOllF:ivencia se húo 1111
poco dHJcil y .vo 1118 v7lJf' pf1ra ac;i, lmfo, a tratar de empezar];} vida acá de vuelta. h'o tenía laburo, sn
cerraroll1lt18 puertas y tuve que caer C'nel Püw In vierno de vlleltfl7':,'~

Las ya conocidas "changas" y la prccarización de las condiciones de los empleos, si bien en el
momento que viven los individuos se convierten en un <salvavidas>, no pasan él ser con el tiempo un
trabajo que genere un ingreso sostenido que permita sacarlos de los circuitos de los rcfugios. Porquc son
las propias formas de trabajo a las Que pueden acceder Que no permiten una ::;alida rCR.la la sit1wción de
calle: trabajos zafrales imlstables, insu.ficient'es económicamente, sin regulacirm alguna. etc. De e~la
Illaner:~. el trabajo se vuelve incierto y sin protecciones para con los sujet.os .

Por último y no menos importante, la desafi1iaclón, el aislamiento que cl)mieuzan a vi,rit' a eH lisa
de la pérdida del trabajo, es como una suerte de .eliml.l1ación de estos sujetos que "no son capaces de
ponerse a la alt.ura de las nuevas normas de excelcncia".'~

Pero como vimos más arriba, no es sólo la ausencia dellrabajo lo que bao) q\lP. estos -individuos se
conviert.an en los "supernumerarios" a los que refiere CasteL sino también el grado de (lvance de
pel'Lenellcia a una de las categorías sociales portadoras de uno de los más profundos estigmas.

Cuando se terminan las oportunidades de poder dormir en un lugar de <'llgún conocido o pem;i{ll1,

las pocas que le siguen (l<~ tener un lugar donde dormi]' comienz<lTl a aíi:lct<-It.la idmltidad dr:1 yo lii~'l
individuo .

Finalmente, el ingl.'eso a la situación de calle l'ompe con su vida anteriOl:, convirtiéndos0. para sí
en un ser inferior e incompleto que no responde ::llas demandas ni intercambios socialc:::. Esto se vcr<1l1l<Í..~
ampliament.e en el análisis de las dimensiones que a continuación se presentan.

b) SITUACIÓN Dll CALLE

1.ncOllJOramos a la definición pUl'amcnte "técnica"7:\ los aspectos subjet.ivos que eomlenzan a
experimental' los individuos que henen qUf! ver con el acostumbramiento por parte de los sujetos
entrevistarlos a la col.ldianeidad y habituación de estar en calle, no tener donde ir, cal'g-ar con J(lB
pel'tenencias.

Asimismo analiZfll'emOS las transformaciones más importflntE's pn Cllmüo a la inCOllJot'(lr;ióll d(~
nuevos hábitos de higiene como t<1111biénla adaptación a los nuevos códigoR "propios rle b cane" Cjue

detel'nrinan las fOl'mas de l'e1ationarse .
De esta manera, at.endcl'emos a los aspectos y alcances que t.ienc para Jos individuos las vivencias y
posteriol' comprensión acerc¡:¡ de esta sit.uación .

IV Entrev.nol En el testimonio del entrevistBdo compl'endc1l1os la intención de evit.ar pn r;naJqnier
circunstancia dOl'mir P.Jlla calle: 'Ti? nUlJca dormí en la cfllle. Siempre me arrimé él lo,";refufÚos. Desdo que
entregué el llpto en el año 2000. Dejé fas pertf?.I1encias en la Cé/Sil de mi 111]0.le (lijé que me iha al refugio .
Intentaron decirme que me quedaTa pero no acepté., no queda molestar"

7i126 años. scpaTado. 2 hijss. En calle desde 2002. Última ocupación: empleado en una farmacia.
,1 'T hllr:/lO, C8/lHT' 011ej 20()2y g{)(}3: en el 2004. {'p,t;/!>,'/ /'e,~'[:¡lt;Jdo. como .se diN.' r.. j'
,1 Caste1. op r;it', 19H7. Pag: ,107.
7,: Ver Cnp 11.
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HOll1h¡'üs que quedm'nn ('n la calle: un aCCl'Cilmj(~T1t()a .lll~hases que fundamentan su realidad .

El propósito oe no quedarse por las noches en la calle es el elemento primordial del proceso en el que se
irá sumergiendo (com-o veremos en las siguientes categorías de análisis) al tratar de no perner los
fundamentos de su autoidentificación. Porque -para él- además de tener que "estar" en la cf'll'le, dormir
significaría el desmoronamiento definitivo de sí mismo.
'1:0 ando desesperado buscando traba/o. () y estar el} la e/die no es lindo. YOel primer fllio que tuve que
andar en la calle file mortal. Sabiendo todas las costumbres que íeIIÍa y andar en la cc'1/k'. () A mi me
cosi:ó mucho pero Jo tUFe que ¡mecI', La situación mc lleFó a eso: no pOTque yo 10 haya busc;ujo, sino por lél
situación que entTé a vi~7"'.Se vino fodo para bruG..t.odopara bajo'~
La trayectoria descendente que lo condujo hasta llegar a est.a situación, lo colocó en un punto en el que
debía adaptarse a la <nueva vida> pero sin renunciar a las acciones que puede emprender para intentar
dejada at.rás, Describe el esfuerzo continuo -al movel'se en una sociedad que sü cierra parél él- por
cOllsegull' un ti'abajo de cualquier tipo que le permita volver a sentirse útil y parte del colectivo social.

,..,.. Entrev.no2: ~'E8bravo. Porque por ejemplo. ,yo paro en llJ1 lugar solo'- ¿lhí donde (~st~1b,1¡c/ Com¡JlJIlÍH
del gas. en el Dique 111agua" enfrente al templo inglés_ YOparo ahí porque mi viejo trabajó Jlbí llluchos
alias y los seI'enos me conocen de hace mucJlOs alias. r..)
y lwy un seJior que hicimos amistad de hace como 30 ailos de 1/Jferia. y siempre estuvo ahi Y cuando v~v

pa' la calle me pongo al lado de él. lVOS quedamos.luntos .
y ahí d0l111ill1os: no hay techo.. 110hay nada. Al1iba de la vereda confl'a un rincón que lM,v lllJOS árboles.
Pero como 110pasal1 autos, 1a calle esiéÍ cerrada ..los serenos nos conocen de hace úempo. no ilay problema .
Lfl poHcía misma sabe que estamos ah! ( ..Y'
En este C::lSO, el entrevistado al estar durmiendo en la calle desde 1999, ya posee un lup:31' que h;-lbita
frecuentemente. El uso que hace de este espar-io junto con su compañero''! ¡HOyOCala sens;.¡ción de qU0
este lug.al' adquiere un significado especial p,ua él y es que estando allí. en un lugar deshAbitado, puede
'\~star" y ser dueno de sí mismo, Porque no es menos importante que este apart.amiento de los lugC1res
habitados en los que también podría dormir lograría acentuar el estigma y la desvalorización que le
provoca su situación.
Sin embarg'o, a pesal' de este sent.imient.o de 'emancipación' -por d8cirlo de algunn mall(~l'a- se
contraponen los aspectos negativos: u () L1 c~'1llees bl'at"a, yo sufi'Q de asma" me mojo, ptJ80 j¡'fo .. fado eso .
Y]¡:U.. lleces quc me caliento de que no plled:] OncontJ'Br trabajo_ El ú¡úro trabajo que he ;]lpn:rado
últimamente es el de los JOl'llales So1Jdarios. pero 80113 meses y después l'~l' a 1/./ céJile sin lUid;l. Uno
teniendo un [l'aba/o puede llacel' algo. ayudo <lmis inj'as: pero y sino tengo nada?'~ Esta adapl1c:ióll (1 una
forma de vida que evidentemente contiene la adquisición de un nuevo rol en el que el indivirluo no sólo
siente la falta de alternativas para volver a sent.irse út.il con una ocupación. así como la insisfida
des¡)'rotección SOCÜI};a raíz de lo anterior la autoconcepción sobre sí se va det.eriorando.
La vergüenz.a y la falta de relacionamiento con ot.ros individuos a los que se los podría califie8.l' de
corrient.es, acentúan este sent.imiento. El estigma comienza a actuar desde el momento dr-)]'ingreso él la
ca:lle. porque es a partir de este ingreso que el individuo deja atrás todo lo que fue ant.eriorment.e. El tenel'
que desprenderse de pertenencias pl'opias, la lejanía del hogar. la falta de recursos, y ]('l <leen!un da
priv(:Ición de las relaciones familiares provocan un recHerdo de actos pasados en los que el individuo 121'8

<01.1'0>: t.enía trabajo y era el sostén de su familia, que en contraposición a su situación ac1.ufll le despierta
sentimientos de indignación y rabia y quidls P0l' ello se aísla.
Ademils. el único trabajo al que puede acced(~r es (-~St'.Rnueva forma de "empleo ayunndo" de cOI't.aduración
-como señala Castcl (1997)- sostenido po)' ellJodel' público en su lucha contTa el desempleo; que también
1'evela la cont.radicción interna de esta forma de t.rabajo: el enh'evistado la rechaza, porque siente que se
lo integra y luego se]o vuelve a expulsar .

t1- Entrev. n03: "Durmiendo en l1 calle estuve varias 'Veces. En pensión llUllca estuvr>. La primer,'1 F(!Z

que e.'J'tuFe en UJ1Tefagio .fue en el 2003. Algunas Fcces f1migos me dejaban dormir en la C/lB;l. me decúw:-
te d~r2di;]s a Fel' si solucionas- y después par,'] afuera. (j-'
En este caso. el entrevistado no especifica ellugal' del espacio público donde pasaba sus días y noches, sí
sabemos que durmió en calle desde 1997 hasta el año 2003"'. La secuencia era entre casas de sus amigo~.
refugio y calle.

71No~ refc)'imo,<:.a la construcción de este vínculo ccrC:1no en la dimf.;n;;;ón IJt Hej:u,ione.s :suciales .
~.-,Vt'r illlexn de las enfrcvisí.as reaJiz;:¡dn.~.
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Hombre!; que quedaron en i;1 t::Jlk: un accl'cnmiento n las nl1i';CS que fundamentan su ,'calidad .

Y ..) te df!8COIJectas de todo: perdes hábitos de tnlbajo. perdes 1/1 costumbre del.id~1..v vuelta a /;1 CélSf:l.lVO
es W1fJ Vide? lJoJ"mar Los factores de desafiliación social arremeten contra toda práctica l'utin<lria de ]a
que quizás antes 110 se tenía conciencia sobre el efecto fundamental que tenÍ;:¡en la vida del in(lividuo.
~ Entrev. n<l4: Y.) yo cuando me fui de la pensión me fui enseguida a los I'cfilgios. 1Vod0I711íél en la
calle () Este mio si Estuve durmiendo más o menos 2meses en la calle. Antes de que an'c1flcara el Plan
I11V1el'no.Dormir en la calle esjodido ...yo nunca he tenido problema. Tengo prácticamente enlJ1japartl mi
pel'O110se puede donnú' e11la calle, Porque estás a merced de que venga cualquiera y t'f' mate. Se duerme
lllUYpoco. 1'/0se plwde dormú'.:siempre estás penstllldo que algo te puede pasar. Ese es el problema C.Y'
El entrevistado no sabía lo que era dormir en la calle hasta este año y enfatiza sobre 1<'1 inseguridad que
tiene atravesando esta situación. La sensación de incel't.idumbl'e de que algo malo le pueda sucedel' es
causada no sólo por el miedo de dormir en la soledad y a la intemperie, sino también pOI' el rechazo que se
tiene a los <otl'OS>7Gde la calle .
-Manifiesta a continuación la elección por estar consigo mismo porque las juntas con los demás son las que
hacen que uno se deje llevar por los hábitos negativos de la calle y que conducen al desprendimiento
absoluto de la propia identidad: "A1equedaba por acá. en la calle Hondeau. solo. Ando solo, no me gusta
andar eOIlgente. Solo me siento mejor C.J Es braFo. iJay que afroIltar llluchas cosas. es br¡;wo.1VOes fácil.
1VOiJay que perder 1.1 concie.ncia. Si perdés la conciencia. ahí sl~..hay que estar siempre en guardia ..,~
<Perder la conciencia~' podría significar <desconocerse y abandonm'se como individuo>: si no se mantiene
~'el1guardja" comenzaría a integral' (sin darse cuenta) ese gnlpo de <vagos y dejados que viven en la
calle>,

1> Entrev. n05: "e) yo 110 dormí cm la calle. Sí quedé 1111 par de l10ches en la calle y bueno
tá...buscaba .. fui a Ti'es enlCeS.. 111equedé llna J1oc1wesperando el ól11l11hus.Pero calle, lo que ('s calJe.
dormir debajo de 1111 alero o debajo de un árbol, noJ~
Quisiera desarrollar una idea en relación a este párrafo y es la siguiente. Se entiende que a raíz de su
testimonio el entrevistado no ha dormido en la calle por lo tanto no ha hecho de esta su lugar de vida. Sin
embargo, a pesar de que no durmió debajo de un árbol como señala, sí pasó noches en la calle sil11ulando
su situación (ñu' a Trcs Cruces, me quedé una noche espel'i}ndo el ól1lIúbus'Y. Esto se asocia a lo que
Goffman llama el I)]'oblema de la l1ol'J11Jn"caciónal hacer .referencia a lo:;;S".ljetos estigmatizados, cU3nrto
sus esfuerzos pueden dar la impresión de que están tratando de negar su diferencia (Goffman: 2001, l;-n) .
El sujeto tomó conciencia de la posición social en la que cayó y de la pel'spediva que tiene la sociedad
sobre los individuos que duermen en la calle: son vag<llnlllc1os, Por estas l'azones evitó dormir en la calle y
sentir que empezaba a forIllar pade de esta población.
Después de esto describe el tl'ansturso de los días en la cA:rencia habit.acional: "Y bue11o~lo que ¡mces e8
vagar: te 8e11tase11una pltlZél. esperas la hora que llegue la del COlI1ed01~VRS a comel~ valVAS.() 1/1 ide;¡ y
lo que 111CÍSfe agol)J'aes que durante el dÍN, si lllleve.. si estA fco, si cBtás enfermo, estés como esMs, f011e8
que andar en .lacél11c.() Sentís UW}flllgUStit!y una impol.cncitl generalizrlda desde el momento que te V/iS

f1 .las 8 de la mmimw de.lrefugio. 7'enés que esta)' pe118(-}j]dolo q1le podés hacer durante el día: gastal'
horas, () Dw'anle el dla si biell salís COll¿.lJgUJ10,PCllS/lS cómo pasm' el úempo para volver.91 refugio. PC1'O
bUCllO,trato lo mejor posible, tratar de sobrelJeVéll'(!/ dÍa.v el )'efugio."
La calle es un <mundo> que le obliga a vivir pautas habituales contrapuestas a las de su vida antel'ior
que no puede olvidar. El hecho fundamental de estar ocioso y no tener un lugar concreto donde asent:-n'..,e
l'efuerzan el alejamient.o del individuo que fue ant-iguamente.
Sobre el desprendimiento de las pertenencias expresa, "Lo que te sig11lfica inclusa estando dentro del
refugio es que te lelles que ce.rhl'a quedm'le COlllo mínimo, perdes la identidad tUYl:(,la identIdad de tu
famlJú élllteJ'i01~de fodo. Tenes que aluwdolJaJ:,buscar donde dejar tus COSil::" y [1'at<1rde salir con la rOjJfI
mínima () como que te des<'?rmJgasdentro de lu pl'opio país. YD lo sentí éiÚ: como UIl de8al.Tfúgo dentro
del propio hábitat. de mi propio lugar de vid;).( ..)
El enÍTevistado señala el "desarraigo dent.ro del propio hábitat"; vive esta desconexión respecio de su
situación anterior como un "eswdo de d(~spo.';esú;l1'" (Castel: 2004, 25) no sólo de sus pert.enencias sino
además de su calidad de individuo. Sabemos que las pertenencias de un sujeto están fuel'Í.emente
relacionadas con su yo y en él al deshacerse dl?:!estas pOI' una necesidad de comodidad (por el hecho de
caminar durant.e t.odo el día); hace que se despoje de su antigua apariencia y "la imagen del yo que
presen(.a les] macada", (Goffman: 2004, 33),

~I;Ver dimensión Tn .
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r'l"" Entrev. n06: "Dormí en h1 ph1ya .5 meses más o mellOS hasta que eng;111cJléel f'FJX1~Estando en el
u/xi me rescataba más [)mellOS y esta vuelt.a trabajé muy ]JOCO ,en el taxi: 3 meses. ,y {UF[' problemas
porque 111epedían la dirección Hásta mayo qua so I11fJterminó el taxi {.J y vine para acá. primera vez que
estoy en wi refugio ()"
Análogamente al entrevistado nU 2, habitaba un lug;u' que por las noches se caracteriza por ser solitario,
en este caso: la playa. Nuevamente, el ap:utilmiento voluntario de zonas (plaz(1s, lugares céntricos o
densamente poblados. ete) en las que se podría generar un grado determinado de interacción. lo que
podría ahondarle un profundo sentimiento de desvalorización personal y social. Vemos también las
maneras punitivas que toma en ]a vida sociall<'l domiciliación de una persona: el entre.vistado no pudo
mantener el trabajo porque careCÍa en eRe momento de una dirección territorial que lo most.rase como un
sujeto aceptable y creíble .

t1r Entrev. n07: uE~~lwrnble . .Para el que 11l1JWRha estudo. Pasaba de todo: aJ11eJlf'¡ZN8de muerte. con
los drogadictos, armados. IJOpodes tClJer nada porque te robt1fl fodo.:lo díNS que IlueFe 110sabes donde vas
a p~1rm:,porque la caJJJaJl1í~1(te Vl?ya decir la .•..e.l'd~1d)e1'a en el BPS'. .. me tenía que acostar a la 1 de la
maiif1l1a, cuando todo estah/J tranqll.1Jo. Y t:ele¡'alJtrJ8a las 6. no deSCalJSas".
.El miedo, la inseguridad y la soledad lo colocan en una sit.uación de desproí.ección y fragilidad personal de
acuerdo a modificaciones de costumbres y hábitos a los que se t.iene que enfrentar:
'~¡\lotenes donde lavarte. YO l1f1da locuras y 110me molesta dedrJo. jlle baiiaba en el piletóll. l11inlb/l que
nadie 111[' vie:l'a, ienla un balde de pintura de 20.litros. cargaba agUR y me hanaba (.J. HastH que un día
me Fine par<1.los refugios. lInos .muchachos paS;l1'on y lJOSdieron una ma11oJJ

•

(13m,ea1Jatrabajo pero COIlel aspecto 110ayud/l/W. Te miJ.';¡1J;m() Jha a las obras. 111eon'ecÍa y nada.
Incluso fui a un taxJ i7ety el dueJio me d1jO:-Con es("}mugre no te da11tl~"1bajoen ningún lado-o Le d1Jeque
estabH e11SitlJaC10Jlde calle .v me dúo untonces que era un malfllldro. Aje dolió porque gnu ..ias- a Dios
nunca hice nada. Y cuando te dicen eso, llJ10que anda con1a frente en alto, 110tellf'S ganas de nada'~
La falta de recursos suficientes y opOltunidades para salir de est.a situación provocada y ret.roaliment.<lda
por la misma sit.u;.:¡ción (de calle) menoscaba las acciones ylo est.rategias del sujeto para invertir su
condición y posición ("no tenes g-.ulflS de nada 'V. Este punt.o será analizado más ampliamente ell la
dimensión VI .

¡I"'Io- Entrev. nOS: ':lI.,;'nel 99 ¿wdHba Fagando. Ahl casi me l'evienta la cabeza, casi me explota. Porque es
muy dificil de explicm' esto: yo te.nÍ;Jconciencia de donde estaba pero 110me impo.rtaba .
Los 3a.ños en la calle file como de /1 poco. Yo J/WqUCdéJbéJ3día .••Afl la C<7S¡¡de <7lguicn,la plldIia.v me iba a
la calle. Y poco a ]JOCOlos estadios de c¡llle se fiJeroll alarfJ"lllldo.. estiral1do'~
Se puede observa]' en el discurso, las formas e,lementales que adquiere en un principio la misma sit uación
de calle que hace que el sujeto comience a aislarse de todo cont.acto posible eon sus antiguos pal'es. Poco a
poco el hecho de tener que c;st.ar en la calle 'porqur- ya no hay lugar al que acudir- empiezH a crecer y de
esta manera, el aparcamient.o comienza a sm' más agudo hasta llegar a quedar completamente solo sin
import.ar (en este caso) la creciente ausencia de redes sociales.
'?1Ie /1cuerdo que L1 vez que tomé concicJJcia. yo e8taba durmiendo el! el p.1l'QUI?Rodó y empiezo a tener
¡jio y miro'y veo que hay 1111ashojas de pa]¡lJe1'as. Y las agarro y }l</go una fhg¡.¡ta .Y me acuesta al lado.
PeTO cuando veo que estoy como D.n el paleolítico y JJJuriéndome de fi-J.'o.. tuve una cásis'y empiezo a 1l0l'¡:U',
a llorar, a llorar. Y bueno ..me dormí al ñJu1.I.Al otro dia 111elm'Rnté y es una de ¡as prúIlel'lJS vecps que reo
que la gente 111e"dispara': 8e abJ'í~'1.Y]Jaso por una panader.ia y veo que tengo toda la cara negn1, negm
d(d húmo ]JAro COJJla lJ1t1rCtldn hJS Jr.igrll11<"1s.Y bacía una llOra que venia ca1JlúJando aS1~Ese fue un golpe
grande7~
Luego del acontecimien10 y vivencias de hechos específicos que 1"elat.ael individuo; el reconocimiento de sí
mismo que su 'propio yo' realiz8 es el que: está relacionado con la adaptación a una nueva manera de
habitar el mundo.
a c.J .va desde el punt.o de vúta curricular si no tenés l/m) dirección. no sos creíble. Si vos no telles U/la el,
una llave y U11abilletera en el bolsillo (J L;) ca$a es fundamental hasta P01' Ull tema de confianza, 111e
entendes? Vos sos Tnl1cllomás ubicr1ble.. señalabJe y p/1l1jbl(~.() por Wl tenJa de confianza. vos teniendo tu
cas;], ¡jenen como rehén tu CtlS.1tlunhi611 p¡lra mandarte. Vos acá no sos rehén de nada .. que pueden
mandarte? L/1policía a un rC'fugio (.) La m/wera.dc penah.zar a alguien t:¡¡mbiénpasa por tu casa. por iu
£J11111ia.() Lo que jJr1saque .yo creo que llll tJjJOno jJued,"}ene/Har ir a trHbajar 8horas sino tiene UJJlugar
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donde deSCHJJ8élP, baiial'se, acicalarse por decú de alguna manera. como para ir a llJ) tral)f~¡():no encaras,_
no Be encar¡¡'''''.
Sin embargo, las nuevas formas de adaptaóó}J que más aniba seIlala no han podido tnmsf:Ol'llléU' su gran
poder de reflexión sobre <la calle>, apuntando a la domiciliación como uno de los factores por -los que
atraviesa el reconocimiento social de las personas; al mismo tiempo que subraya al esi.anc,-nniento
personal con respecto a la búsqueda de un empleo producto de la propia situación de dm'mil: cnla calle.

¡¡.. Entrev. n09: ~{}]edOTmido en la calle, he sido robado en la calle. me han pegado CJ11fJcalle. be tenido
que pelear o tratar de pelear contra 3 Ó 4. bi tiempo en la calle es imposible, 110tiene su('úo. El tie111pOAn
J:¡ calle e8 TAcoshl1'Sf?y dormir con un ojo /1bi(]l'to'y otro cen'Rdo. ]:J01'ql1edebido a la nAces/d.1d de drogas
que tiene la gÜ1"1~9ad/],.Y si 110 tenés algo e8JMz que se enojan .. v si 110tienen un revolver, pucr/rm teller lill
cuchillo .Y SJ1lOigual sacan una baldosa .Y le rompen ['11 la caheza. () .Y vivir en ln c¡'llle es riesgoso,
altamente n'esgoso ]Jor dos condiciones: tenes que ser muy fuerte y no dejarte llevar POl' L.1 calle, que la
calle no te coma. Porque si vos te entregas a 1:i18j1l11ta/l. a los grujJOS, e1lalcohol. al vino y eUe1l1dote l'a

llevando. vas cayendo.: vas cayendo con defennúwdas unidades, tribus --(:01110los quieras llc1,111f11'"que te
qUiCl'el1apal'tar. Yo /10 viví est.o, lo vi'~
Al igual que la mayoría de los entrevistados, señala la inseguridad que se tiene al dormll' en la calle, el
agotamient.o y tensión que produce estar tlbsolutamcnte solo y a 1::1intemper.ie, Las demás pohlaciones con
las que se <comp.ute> la calle (que sugiere al final del fragmento), son nquellas que pudieron haberlo
llevado al hundimiento absoluto como individuo. Incluso personaliza a uno de estos grupos: ': ..1£..." mUJ'
COJ11Úll en los ci/ldacoches'~
"En el día 8iempre IJ'alaha de mejorar mi pe1',8011a.O sea, lavéll111e,laVal" ropa .Y siémp1"o l'er:uJ'l'jendo e7

contactos pal'a lograr enconlJ'ar UDtl'abajo, husca!' trahajo. Al110 tener un dODll"c11ioespecífico )';1 le miran
de atTa manen1': No obstant.e, señala el int.ent.o por evitar el cambio de hábit.os que hacen él. la higiene
personal y a la imagen <presentable> para cncont.rar un t.rabajo volviendo como en los demás casos a la
falta de una localización formal (hogar) para conseguirlo.
uPa8as por tantos procesos de sentimientos () me l1e enojado. he desdjcJ10 de Dios ~vtodos los p<1l'ielltes
() cuando después tranquilo te pones a pellSEJ1~te das cuenta que es una reacción provocada por ('1
medio, de no tener donde com(u~ de 110tener éldonde ¡j';~

La desafiliación planteada aquí, at.aca los aspectos fundamentales de la estructura de sus neeesidades,
Pi'ovocando una sensación de malestar y resentimiento consigo mismo .

lJ.o Entrev. nOlO: ~'A'sllJl cambio brusco. Jenés tu casa. lo normal. a t,eTll1Úml"en la calle que la gente te
est.á mirando a.!pn'llCliJio con veTgiienza. pero llege1s a un momento. un tope. Yo a veces 1110dOl'mía /lna
siestita e11la l'f1111blao e11la Plaza de 10BBnmbel.06....me de~]Jel'l:alNJy estaba lleno de {!iin'8es jugando.F
gente común, y me desperl:aba miTaba le1Cr1.rade hl gente y me d¡1ba Fe1"giieJ1Ze1'~
Denh'o de las transformaciones que encierran los cambios de prácticas que el sujeto tiene como
institucionallzadasif!, son las que conducen innegablemente al problema de la alteración con rcspecto a su
autoconcepción. Sentir vergüenza de su posición social y en consecuencia de lo que <es como individuo>,
es el primer elemcnt.o en el que se sostiene el sentimiento de la porlación del es1:ig'ma. Ésta vergüenza que
senala el entrevistado sumado a la falta de relacionamicnto con los individuos (como ya hemos vist.o) a los
que califica como <gente común>, intensifican f-)sta idea. Como en los demás entrevistados, el cstigma
comienza a ::lctnar desde el primer momento de calle .
<:41principio, CUe7J1dOlJJ10queda e11la calle empezás a buscar tTaba/o. pero después fe empiezan ;;¡ cerrar
I:odos los djas las jJuertas. el ánimo empieze'J a b;¡jaJ~entonces la calle lo empieza a ChU¡Je71",fJ slJcáoJ1ar y
e11ciel'ta maJ181'a,110te deja actuar C0J110vos nlcionalmente quisieras. Nunca me metí en h1 droga ni en el
HlcollOJ..gracias a Dio8. Estaba Todeado de gente que sí peTO 110se me pegó nRda y no lo digo ..vo, lo fhcen
amigos míos. Pero te succiOJ1a, el tema de In calle. Hay gente que vos ves y que decís:' Pélh. cómo puede
csün' así en la c/lIJe? Te e7trf}jJa'~

Al igual que los entrevistados 7 y 8, reflexiona acerca de las consecuencias que produce el c~t.adio de calle
sobre las 1ll::llle1'3Sde actuar y <moverse> en dicha situación, f<~nfat.izandoque la creciente in3ci.ividad '
pi'oducto de ello' e!:iuna de las t.antas t.rabrls que se le presentan para salir: los factores de disociación ya

i, 'SU/Wl1CJ1t.(.'('/ hecho de tene/' qU(I dUl'mir C/1 un ho.Wita1 e.'" Illl sire."'''' y I/TI C/1I18¡mÓU t/In {:1','lfId(' que ('0,'; no ¡:C!J(:l','/$

nudrJ;¡ p.1J'lir dI: :¡/Ji /Jle PlIl,('C(, ¡¡mi'~ Yen U11/'oli/ldo C:lmbit¡ el/J:1J}o()y I'inúor!o ('11U/l rf'fugio tenemo,~' (>1 ¡'¡}/",¡;d jl:Jm
detel'l111.Jlf/dos (r;¡b"lJo,~' que l/O les impori:J donde I'j¡,','/."'. r...J"
'~Bcrgcr. P y Luckmann, '}': L¡J Construcción social de l:I rcalid,ld, Ed. ,\mol'l'Ol't.l\, lD~7 .
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señalados (debilitamiento de vínculos familiares, desprendimiento de las peIi.enencias. la ausencia de
recursos mat.eriales) provocan est.a paralización delsujf:to por y para sí mismo .
En la misma .línea que el entrevistado anterior, arguye no lU'Iber'caído' en las consecuencias perversas
(drogas) que genera la callc.

e) LAS REL'\CIOl'iES SOCIALES DE LA CALLE Y REFUGTOS .

El ingreso a la calle y la sucesiva estadía inician relaciones interpel'sonales ,yde proximidad que tienen
que ver con el conocimiento acerca de los lugares donde se pueden obtener alimentos y vestimentél. De
esta manera, los individuos comienzan a experimental' los "nuevos VÍnculosde la calle" (estrechos éstos o
no) que pueden llegar a convertirse -desde la perspectlva de los sujetos' en un factor positivo o
contraproducent.e. En esta dimensión, nos enfocaremos en que para algunos forjar lazos bajo esta
situación puede dernosü'arles que aún son capaces de generar vínculos, de ser éH:eptadosnuevamente en
un grupo social sin impOTtar las desaprobaciones sociales que este tenga. También nos ocuparemos de]
hecho que para otros, quizás sea preferible (-l]eja?'sey estar solo, demostrando y asentándose en su "yo"
permanent.emente para no olvidarse de los dispositivos de aprobaciones sociales con los cuales crecieron y
se integral'on .
Por otro lado y cn relación al t.emélde capital social propio de lfl calle, nos centraremos en las .relaciones
que surgen cn los refugios. POl'CIUeestos además de ser el "techo" que provee de alimentos y la posibilidad
de higienizarsc a los que duermen en la calle~ intentan ser lugares de dispersión. interacción V de
compaíi.erismo. Por lo que se intenta analiz(lr la significación que tiene este ambiente p(lra el yo de los
sujet.os y así retratar en las entrevistas 1::1 calidad de los vineulos que surgen a medida que transcurre el
tiempo en los mismos, la (no) aceptación y (des) re'conocimiento a los "ot.ros", así como también la
percepción que se tiene de est.eespacio fisico comoel lugar de todos .

f1' Entrev.na}: "C) 1VO me CTeo mejor que nadie, soy 1111HperS011a qG r8¡JJ_f;.'lf? J.:,'pw f{1I.<.;fa que me
respeten. Pero obso1yas llluchas cosas, que .vo 110 queJia ver. Van a JJl(mdigar UJ1 p1:,o de comida con h.,
hotella de Fino y la botella de alco}101rectificado y se ponen a 10m/l.!'en la jJuel1a, Segulldo. no f,ienen
re8jJet:opor .lwdic, 1Jls/lltan a cualquiera_: han perdido el respeto lolél1mf'nle -tanto mujeros C01ll0 hombres.
Será que en la época mía esto no se veú, a las peTsonf¡S l1wyores siempre se las respetó. C.J"
Como vemos. el ent.l'f~vistadoresalta pel'mallent'emenh.>;el esfuerzo por demosiJ'al' (se) que no es igual a los
demás, que no pertenece a esta categoría socia] y por (~stoen ningún momellto de la entn-lvista ha
sen<llado la construcción de vínculos a partil' de su desvent'ajoso1 sitllación. Por el cont]'(l,rio. r-il
diferenciarse de esta ('gente lllala, bOTrncha .Y sin llfJd¡1" que vive del asist,encia]ismo pcnnanentementp,
abusadores de la ayuda estatal y que no les int.eresa salir adeJant.e: busca (re) afirmarse en sus
exp81:ienciasy visión del mundo, los órdenes que constituyen su <yo>,
''lJe lunes a viernes v~y al JjVIJA a allllorzar. a IlWl'elldHl' voy i1 1[1Si/gr/Jda Pc'l11ll1ú¡,el desNYl11lO y 1<1CCIlH.
011ROQllC1W (.) Pero eOIl respecto a lo que e8i~v apl'eáf111do, es dI?S¡JlcIl/;ldol'. ¡Porque estamos todos en lr¡
1)1l~"11};).vque no llaya respeto y que Ft¡yan con IR botella de vino:' ()
Si 808 U11f1pel'sona que obse1vas. a llledid¡¡ que paS¡lIllos días, eso 10 notas enseguida: el que teniendo {orlo
de al'rih-7 se aprovec1M totalme11te. ()
Es decir, su esfuerzo constante por alejarse del resto implica una mal1em de concebir no sólo su <yo
propio> (que respondió durante gran parte de 511 viga a los esquemns normativos planteados por la
sociedad) sino también aquello que Schutz (1974: J01) llama comf) el "esquema ¡ncuestionado de
referencia para su concepclón relativamente natural del mundo". Bsta .idea refiere ;ü c;uei1)Ode pautas
cultu¡'ales bajo las que el entrevistado creció y se formó, y qUl~ actualmente en la situación que se
encuentra están 'desactivadas'. Pero no se puede desprender de ésias (aunque en este 'mundo' no teng;m
vigencia); y es por ello que la manera de interpretar la llueva rüé'llid<ldque padec8, lo hace desde su
"pensar h:lbitual". •
"Yo me ll(?Vo COll lodos. pero re/HelOneS del momento, en le? cola, p(~l'o, es de lumental' lo que se 8precú:¡,
{¡'es ¡pmte limpia. gente sllci:'J, buena, 111a1H, horracha, siJi. IJac/.'1, Si 110 te acostumbras a viv1Í' con C8H
gentc ... porque estamos metidos adcntTo.,. E..•que la geJltc estA acostumbrada y todos los 1JIF1f:?rnOSestá
al l'eeJJg-aJJc1Je do nJf-!terse acá ¡Jorque tienen lllUcJl/1S cosr!/' gl'H,Jis: primero, teciJo, segundo. ropa ,v
fihl11entflóón. E.'ntollCf'S, están en la rosca. fIaCA dcs meses que ~toy e11Reqllena .Y fillá me dicen: .
¿precl.sll rop¡.¡.~ - no, no, yo tengo las cO.',:asl1úa~./:
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El testimonio del entrevist.ado transmite esta ausencia, como dic(~ Goffman df' "respaldos',(J, porque ni
siquicl'él el grupo que ahora ,integra Ceon el que compt'll'te cspaci~s y momentos para lograr un int.ercambio
social) es capaz de otórgale un sostén que lo ayude a sobl'ellevar las vivencias constl'uidas en base a la
pérdida de su antiguo Ol'den de vida. Sin embargo, esta es 3° vez del entrevistado en un refugio
(reincidencia o re-ingreso) y a pesar de esta experiencia negativa. señala que nunca durmió en la calle,
siempre se acercó a los refugios intentando mantener su imagen 'no de calle' frente a los demás y para sí.
ljna de las maneras de seguir conservando su yo, es a través de la independencia que seilala con l'especto
a los donativos (para la vestimenta) que otorga el refugio: él tiene sus cosas, es decir se ha despojado de
sus pertenencias momentáneamente ya que las tiene en lo de su hijo o amigo, pero todavía las con selva. Y
esta es una de las formas que tiene para l'educü' la brecha que lo separa de la <gente común>, que de
algún modo lo podría hacer sentir una persona corriente que atraviesa momentánf'amente esta situación .

;10- Entrev. 0°2: (t.) yo es la pámera vez que vengo a llIl refugio. 1\10sabían que e}(istialJ. 111ef[usta
porque ,yo ahí e11 la calle no tengo donde baiiarme. De repente. algún sereno fI dúfÍ1l1ulo me dejaba
pegarme l/IJ baiio. Pero sino. de repente. pasaba 10-15 días sin bañarme,. eOIl una mugre bál'baraJ) Yo
veo de todo un poco: bOJTe"lChOS,drogadictos. chorros, de todo. lvo tengo e"lmistades. sólo COIlel FetenJJlO.(.J
Es braFo en el sentido de que hay gente que no se quiere baiiar ()
Yo cl/ando vine elegí U11acucheta y de repente se te flcl/eslR tllf[ultJn al lado. F.iene de la calle y se acueste?
COl]zapatos. ropa'y fado c..J me hicieron ag;lrrar pioios a mI.
Acá me puedo baiiar, tengo una cama limpia, 110S lavan la rOPe?,tenemos un pLu.o de comida cah"ente,. una
taza de café cah"ente de maiiana. V si estás e11la calle.y está llm'léndo todo el día~ estás en UIl rincón COIl
la raPe?puesta ..vsin comer llada?~
Contrariamente al ant.erior, el entrevistado número 2 manifiesta el desconocimiento en lo que refiere a la
existencia de los l'efugios: ya que es la primera vez que concurre tras estar 6 3110S viviendo en la calle .
Describe lo positivo que es est.e para su vida: ((tengo una cama JÚ11Pla,nos laFan la ropa, tenemos U1l plato
de comida caliente?'. Y sobre este punto el sujet.o se satisface de recibir la ayuda (poder bañarse, alimento .
abrig'o, t.echo) de mancra espontánea e irreflexiva. Basa su discurso en lo efectivo que es el refugio t.ras
haber pasado tanto:; años durmiendo en el mismo lugar sobre el pavimento, no poder bañarse y tener que
buscar permanent.emente estrategias de sobrevida que retratan el intento de vivir día a día,
Aunque manifjesta su descontento con aquellos que no quieren higienizai'se alllegal' al refugio,
demuestra al mismo t.iempo que es diferente a esto,:;',porque no h:l perdido este hábito. Resulta de este
modo que trata de seguir siendo un <sujeto nOl'mal>. Se enfrenta a las tnmsformaciones y a f;ll actmd
sit.uación de vida, intentando separarse del grupo social al que pertenece, para negar su diferencia con los
<normales>flo.
Estas m;:¡nifestaciones del entt'0vist.ado -al igual que el nf) 1- en 10 que respect.a a 1m, difercncias
int.racategoriales que expresan, surg.cn C0l110 respuesta de las definiciones que de los demás (los otros) SE'

tienen. Tant.o las percepciones l'espectivas del <yo y de los otros>. <del grupo dc origen y del resto>, son
producto de los principios de división c identificación y también de los crilc~l'ios de (des) aprobación que
articulan esas definiciones,.Con cllo, el entrevistado busca resaltar su dife,'enciacióll con los demás (que
son los de siempre de la calle)" ya que poco tienen que ver con él: su hábito de higiene -por ejemplo- no ha
cambiado aunque deba acostumbrarse a nuevas formas y est.rategias para lograrlo. En cambio, en los
demás la higienización <no es deseada>, ya es algo olvidado en los habitantes de la calle porque se han
:lcostumbrado a vivir sin ésta .
Entonce~ cuando hablamos de <principios de clivi~ión e idenhfi.cación>. nos l'eferimos a esta separación
que el entrevist.ado busca resaltal' entre los de la calle y 61: signe siendo un sujeto nOl'nwl frente a los que
no lo son, a la vez que l'echaza y <desconoce> el estilo de vida de aquellos .
[En la calle] o'Y 1Jtl.vUJ1 selior que hicimos ¿¡mistad df' ¡wee como 30 años de la feria, y siem¡JTe estuvo tillÍ.

y cuando voy pa' 1/1calle me pOllgOal .lado de él. 1VOSqI1edall1osiIl11tos'~
rvlantiene un vínculo sólido con una sola pei'sana con la que comparte la 'vida en la calle' y siempre están
juntos. Esta unión parece ser el soporte fundamental para el entrevist.ado para sobrellevar sus día~ en la

,!l "Yen la actualidad al haberse r11~:-;pr(>ndidodt"' f'll'<: n~;;p(ln!:'abiljdad('.<:, de :,<u:=::nfirm¡:¡r:ione". s:.üü:,faccionc:=:: y defen;;al"'
ordinaria,;. y !"QlJlcl.idoa unil ;;u{;e~i{¡11ea:-:i cxhau~t.i\"¡¡ de expcricm:ias mortificante;;": ¡perder el trabajo. qucdar"e <oinhogar,
integrar un gruJlo 50cial del q\W qui('rc escapar! "Jlpl'clldc 011toneC3 en qlli~ pobre mpdidn puede mantener."(' la imagen de llllO
mi"lJlo cllnndo SE'quitan repentinamente el conjunto de J'c:"palclo.""que pCll" lo general lo :¡poyaban". En Goffman. E: op.cit. 200'!.
pag:: 152.

1'\1 Coffman. P;: (¡p. cit. :lOO! .
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Hombrc:-i qUl.' ljuedaron en la Cl'lUC: un acercamicnl.u ¡-j las bnscs que fundamentan ,''u realidad .

calle y depender ampliament.e de esta P81'S0118., quien se h::t convertido en ayuda y soporte emociona.! con
la que compartir (~stedestino en común.

,... Entrev. n03: (OC)yo me levanta y me voy a cuidar coches a 1113t,:'l1' el tiempo.. 11 recaudar. O/nis
peJ'SOI1as también. Pera hay gel1te que de repente Jlo. le impOl'tB nada, que de madrugada I::.'sl;-Ífl .las l1S¡¡S.Y
que esta para ellos parece que fuera l1lla v/lia. Y 110es ¡lSÍ, porque esta es l1Jm /lyuda cil'CUllSitJJJciN1. /\/0.
tendría ni que existú:. diga }-'O. Es que 110.es lo idcal porque encullirás toda 11IJOde gente. De J'epr.'ll1C,

e.ncontras gente que podes hablar con ellos'y con afTaS que 1)0. podes, que /10 les impoda lh7dc1. A mi.me
gusta hablaT de temas de actualidad. Yo me doy con tod,'Jla gente ()
L.J llunca me imagine que iba estar 011un refugio. Si 111e imagine que cuando FiJJiCJ'fliba l/ es/m' e.n la
c/111epero nUIlca cn un refugio. Porque yo no s/lbÚJque existÍ;w esttlS cosas.)T
Este entTe"ristado es uno de los dos que hace más tiempo está en c::tlle (desde 1997) y es 1;1.segunda vez
que viene all'efugio, Si bien mantiene relaciones de proximidad con sus compañeros, siente que algunos
no toman conciencia sobre que lo que reciben es una ayuda y no una mane,l'a de 'sobreviv.ir'.
Contrariamente al anterior, reflexiona sobre el ampal'O que recibe y por ello t1'a1.3de ocupar su tiempo m.l
alguna actividad que además le genera un ingreso pel'iódico. Podl'íamos afirmar que esta acción de] sujcj{l
le ot.orga un significado a su existencia social y a la experiencia cotidiana, demostrándole que puede
sentirse <útil>; y que además su posición (y la de algunos otros) en el <nOSOtros> del refugio está Asociad::l.
a no haber perdido su integridad mora] al recapacitar sobre la ayuda y encontrarse activo, Sin embargo,
veremos más adelanL8 el efecto desmoralizador quc tiene sobre su yo la act.ivid~cl que desempetia .

,.... Entrev. n"4: (Yo no me considero de 1.7cC711c.YO estoy ('11 los refugios porque nO tengo tJ',;7/h7jOy no
tengo un lugal' donde vivir Yo si tuviera un trabajo y lJ11lug'flr donde vivir, 110esünia metido acá. BIJ
estos momentos trabajo no hay>~
Tener conciencia de la situación de inferioridad en la que se encuen!l'a provoca en este individuo una
suerte de <defensa> instintiva que tiene su r::l.ízen qué las cosas que le suceden son distint3s a lé'lde los
demás, Se diferencia del resto porque no tiene trabajo ni hogar y por ello está en un refug'io, sei1aJando
(implícitamente) que los hechos que lo llevaron a terminar en est.e, son opuestos a los del resto.

{~o que pasa que a mí 110me gusta acá. POl'f);;elas pCl'sonas que se:pega}] a vos CO]}el COlllC!l1ir/o
habel' Si' Pueden sacarle algo o siempre te están cont;wdo cosas que a vos]}o te in/(u'esa. Porque yo quieTO
salil' yo de acd. POl'que la pel'SD11aque quiere s/JiÚ', tiene que salil'.:no esperes po}' el conjunto. Todos los
que han salido, han salido POl'sí mismos. Por el conjunto n1JJ1Case hace JJada. (.) EStc1S entre gente -que>
la maYD1ia de la gente. est:i mal de la cabeza. GCll/.e df cualquier clas~. gen tu?.?, gen/e que tiene
antecedentes, que h.7ce cu;::¡}quierCOSi? que lamentablemente es difiCIl cOJ11'7'ni'ca]}esta gen/e. Ya mí 110
me entTa en la cabeza. YO tralO de tener cero conv1Clo'~
Al igual que el ent.revistado n° 1 seiial<: la falta de respaldo de la <mayorÍIl de la gente> del refugio por'que
son personas que no puedan ayudarlo a salir, ya que no han t.enido una vida 'digna', familia ni educación .
La diferenciación con los demás está atravesada por una especie de <calidad> moral y sociéd de acuerdo a
la vida que hayan llevado.
Plantea además una salida de la situación de calle y refugios fuertemente individualista, rernarc<lndo que
estando en el refugio junto al resto de sus compailp.I'OS no se puede salir de la situación; porque estar ahí
es el problema, Percibe que son vistos desde el afuera (la sociedad) como un todo homogéneo yeso le
produce un sentimient.o de humillación consigo mismo. El entrevistado desacredita a <los 01ros> al
utilizar un término tan peyorativo como 'genluza', que descalifica moralmente. situándolos en desveniaja
social: no son de su categoría. La cuestión del "encubrimiento" planteada por GoffmRIl (200]) adquiere
forma en él, al no desear que el estigma que padece (por compartir un refugio con personas tan distintas a
él) salga a la luz (problema de la "risibilidad o pCl'c.eptibilidad del estigma, Goffman: 2001), hecho que:
puede ocasionarle una desacreditación posterior por parte de gente ajena a su situación o tamhién
personas conocidas .
L<1vergüenza al percibir que para el resto del colectivo social él integra este grupo falto de acept:1bilidad
sociaL origina una disociación entre las ::mtodcmandas y el yo. '{ al no pod~1' complacerlas se aíBla del
resto .

Sin embarga sostiene: ('iiablo con ,;;jgwNlpel'SOlUl:ca]]aqllella persOJUJque se 'puede iJabl/ll', Que
1M vindo una V1d/ldigna. Acá ha)' de todo, ese {~,<;,.el problema. ()
De repente capaz que me equivoco. en un refugio como este, gente bien pOl' lo que Feo. Cr'1JJaJ: que me
equiFoco, debe lJabel' 30 personas. [En ell'efugio Requena hay' más de 100 hombres] .
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Hombres que qucdélron en la cn.ll(': un acercamiento a ]a~ hnses que fundamenUln su rCHlidnd .

GeJlte que ba tenida ffJJJ1lJia. que 1w perdida la casa por ciel't:ls cú:cuJ1st:wcias, que ha tenida estudio8, saJ}
m u..".pocos. El resla. ellS} todos de Jos que están m:á, lIan estada siempre elJ la ca]jc. ApaI'te te lo dicen. ró
piensa que si est.a fi.Wl'fll11á.'3 .~eJecto, sedil de otra mal1era. Una clase de llldiF1'duos /1 lIl1iado, otra clase de
indi'v7.duos partl otra. LO$ que quieran salir fldelante, vamos a ayur!c'11'los-, los J1TeCllperables 110.sé. Los que
quieren salir adelante 8011 los menOs. Jos m.-is son 10s irrecuperables los que solmnRnle toman, joden .v
VÚlO, 110. les importa más nada. Esa es lo que yo l'eo.)}

Habla de una 'selección human1'l' entre la <gente bien> los que han sido <normales> y quieren salir
adelante y los inmerecidos que se sienten orgullosos de viv1Ten la calle y esta]' en un refugio. Es tal el
rechazo hacia <los otros>, que expresa no saber 'qué hacer' con ellos. Se siente tan lejano de la mayoría
que habita el refugio (por diferencias de rrayect.orias) .y la única manera que encuentm para continuar
reforzando esta distancia es condenarlos POl; sus vidas dudosas. que lo conduce a plantear un futuro
cuestionable para éstos,

,..... Entrev. nOQ: ".1'si bien la primera vez salís, la 211te volFes a encontnl1' con {,J'f.JlJloque'yéJ estaba y que
sIgue estando. Y los niveles S011 cad,1 vez mlÍs chatos: es gente que 110 te puede ayud/!r en nada. Al
contrario. Jo que te puede ayudar es yéndote más alh1jo, ]Jorque Jo que se busca os la iglesúJ donde comel:
a donde podemos ir ¡J busc:.¡r l/JI buso usado, un p:1l1ialón. U11 par de zapatos. ,Ese f.IjJO de COS'HS. Las
conversaciones son siempre las mismas, ~l\,Tolwy un/! alteTlJativa pan] dccÚ' - Bueno. busquemos otro
horizonte, otras cosas':
Como los entrevistados 1 y 4 enfatiza en que las relaciones sociales que surgen se fundan en base rt
continuar en el círculo de asistencia en el cual la población se encuentra. Ell.'e-ingl'eso del ent.revistado a
los l'efugios le ha demostrado que no existe una conciencia colectiva para lograr una estrategia en común
que plantee eficazmente una salida real de las ,,::ituacioncsde calle. Las solidaridades recíprocas se basan
únicamente en transmitir.'le <al otro> los diversos sel'vic.io~asistenciales con los que cuenta para 10~Tal'

sobl'evivir a la calle, Porque -según el entrevist.ado' son sujetotl que no están capacitados
intelectualmente panl des::llTol1al'y exigir un proyecto de vida alternativo, y esto hace que los cl'itcrios de
des-identificación del entrevistado para COIl el grupo estén cimentados sobre "pl'ocesos cognitivos"
(Goffman, 2004: 57) que sei1alan las diferentes maneras de <interpretar> la realidad que compal'tcn. Se
esclarece el lugar de "forasr.ero"(Schutz, 1974) que siente el entTevistado por unirse a un grupo social
(desde hace poco tiempo)SI.y enfatiza la idea de d€'sconciertoy perturbación por no I)oder aplicar pautas
válidas (dentro de su propio esquema) que le permitan orientarse distintamente a sus compañeros.
Pero contrariamente a los entrevistados 1 y 4, el entrevist.ado número 5 no incorpora en esta di2únción
una observación despectiva en cuanto a sus pares. Simplemente, no pueden ayudar a alguien a salir
porque interpretan de acuerdo a su propia realidad que todos los pobladOl'csdel refugio son un <igual>.
<t.odossomos y vivimos de la misma 1l1;:mera>,lo que crea Ullscniimiento de un destino común y por ello
tontinuamente están reforzando la idea de earirlad que 'deben~l'eeibir por ser una población desvahda y
sin recursos,
y explica su parecer en lo que respecta a 1<'15 diferentes poblaciones en calle: "Est:-i aquel que csb en ],.,
calle porque quiel'e eSÜ1!": esla aquel que está en /;1 calle porque las circllllsliWCIÚS 10 llevaron ,y y¡:¡ se
acostumbró y es difiCIl que 8.11g¡:¡ por U11 tema de alcohol y de drogas (este es Ull teI1léJque lw <'1/Petado
Illucho) .Y está aquella persona que está en situación de calle que tiene lIna posibilidad de B<7JÚ: que yo
creo quc puede saliJ'. Al11c'1 J1lpdida que se ge11eran 1,'18 condiciones para salú' dIiro que no es flíCll. (.J
l\Tol'll1alIl1entc, el que esi,,; en la calle, gellendmeJIte es porque tiene //lgÚll ¡Jl'ObJeIllade algo. Ahorf! 1N
crisis largó U11lluevo grupo iMela la CHIle, pero sino el (jIU.J estalJa en la c,dle era por Ull Pl'Oblf!IJ1Hr/o
Hlcohol, de drogas, de jug!ulor de tÚllha o Jo que these~':1'~
Esta minuciosa descripción y captación de las diversas l'f:'úlidades que llevan a los sujet.os 8. terminal' en la
calle hace que su testimonio se diferencie del I'e~t(lde los entrevistados In'eceoentes. Y de alguna manera,
esta reflexión es una de las defensa.";que tiene el sujeto para no crear •.'Ínc:ulosestrechos y en esta
discrepancia en cu;:m1:oél la identificación con el grupo se pneden atenuar las mortificacionf'sSJ que
atraviesa su yo.

1'1No okidemos que el entrevif,t~tdo pef'l' a que (;~t<1en r.alle de:-;de :WO:1, ha ;;alido \' vuelto;l ingrc~al' en el :lOO:). Lo que hace
que e;;:e tiempo en estas circunstancias no ~ea tan prolon'¡:{ado cumo en otws entJ"E'~'ititadús. M:í" alin, de aCll{.'rdo:1 t'u rli"CUl'sn,
>;cpcrcihe b1 dcsavcncn<:Í:l que :-;ientc con ¡'eslwcto al colectivo que integra .
8~."Pero ,.,it,'mpn: ¡¡¡gunol 11l:.;;ton:.¡ h:I,]'detrd,,, de ctula uno JJH~1'",dofll 1'0 donde };¡ V;18 ¡¡ {'flC()l7lJ'¡¡r. /Jecir huellO, quedó ,'JI !:J e¡/II"
porque ~e timheó (odo lo que ICI1I;'¡, el .'!'lIeldo, etc. Lo (.'ch;lm/) 1,1."ID IÍ/!' soJo, t) porque 8(; lo f,onJl5 () ,"'0 lo fr/lllfÍ, ¡J:-I,,,(tI /lm.o'(! Nho/'N.
CO(,~<iÍ/ltl,llltlnhllillJ¡¡",

K,: Goffman, [,;:Estigma. 1.:1 irlcnt.id:1d deteriurada, 2001,

26



••••••••,
•••e•••-•••••••••••e••••••••••••••••e~

Homb,'cs que quedaron en la clllle: un :lcer"c:'Imi('nt,o a las bases que fundamentan su nmlidad .

It-' Entrev. n06: ICC) mllJca estuve preso. Pero por lo que llf? escuchado y por el conocimiento qUA
tengo de la calle que es bastante. esto es lo más ]JarecÍdoa estar preso. () Tenes que tellAr lú]]itrJclones
porque acá son todos pesados. S011 todos tipos de pocas palabras y sí no les gus!.? algo () me d,?miedo.
Sobretodo mi C0111jJ•.'1JiCl'o.lits un enfermo de SiDA, es portado)" ()
Para que tengas Unf.l idea g/oh.']]de cómo tengo la cabeza, te llablan de nV/JA .. de cuando F;}1110S a San
Pancracio. de cuando vamos a rescatar ropa. Y se comen colas de -5 cuadI'as. como me ,hlS comí ..1'0
tal11biéJ1>~

El entrevistado compara al refugio con una cárcel y partiendo desde aquí podemos entender la
significación que tiene este ambiente para su 'yo'. Este espacio :físicoen el que se encuentra por primera
vez. transforma la concepción que t.iell{~~obre sí y comienza a moldear los crit.erios acerca de sus
compañeros. Las limit.aciones a las que refiere son también hechos que evidencian (a p;utlr de su ingreso)
una nueva posición con respecto a la que acupaba anteriormente .
El refugio le recuerda permanentemente "la pérdida de cierto dominio sobre su mundo. que es un•.l
persona dotada de autodeterminación, de autonomía, y de libertad de acción propias de un adulto"
(Goffman: 1998, 53). Al igual que los entrevistados anteriores, reconoce que las relaciones que pueden
surgir se basan en la circularidad del proceso en el que se encuentran (a qué comedores y J1lel'(md(~I'OS se
puede ir, dónde obtener abrigo, etc).
''POl'ejemplo. 11110de los tipos que hay acá,. (.) me dice tomando alcohol a las .?30 de la l11aÚan8. toma
alcohol y ¿l{{IUl.COlJJjJrtJen 1.:-1filJ1W1Cla100 gl'S de alcohol rectificado y lo den1c1sde agurJ, ulla boreJhl de y;
lJiro. A las 9 de hl nwú¿uJa éllTllnca COIlel tiqui. tiqui. JI el otro dÚJ¿ligo que me cayó muy m;¡/, me dúo: "!e
presento a fuhulO, con él somos fundadores del Plan Invie1'llo . .J.Vosotrosfuimos al CJJjndro. (.) '~JlIr:,';..Oll}(} ••••'

nl11dadol'es del .Plan illviel'no'.,. o sea que no viene de a11Ol'8.,v7f?n8del 99 "'nosotJ'OSfuimos ¡¡J Ci/indro'., o
sea se llenaba hl boca, se l1ell,'lba de orgullo hablando de esta miel'da, que ta, nos está re8caüwdo f1tOri08,
no?". Pm'a este entrevist.ado no exist.e de parte de 'los otros' un propósito real de salid::t.Al relatar el caso
del 'borracho que inauguró el Cilindro' muest.ra claramente que a él no le produce ningún sentimiento do
org-ulloestar en UIl refugio, sí t.iene claro que recibe una ayuda pero que finali:;men ]0 que i-lS: asist.encia.
SUbl':lyaque no es su est.ilode vida ni pret.enne el apoyo para continuar en la misma situ}1ción.
(:4cá 110 lo olvides que b/iY sm'na, /1CéÍtonés qm' f;;údarf.(" ni bablaJ' dC'l haño .. ni h~7blf1r.J.VoAstOY
desjJotricando C011t1'i'lc:.IJo.s:.qjo (contra 138 ¿¡ lltorid:](je ..::)S011muy bien son m uy limpios, Jl1UYbien. j-'p.J'() .yo.
por ('}c.Jl1plo,llabJé de las posibilidades de lwcer 1J118dt3SÚlf{,(y:i¿ll de ese bmJo y COl1JOquedo /11Jí.stand by.
como que nadie dio bola X buello. 'J'a1JlPOCOme 1'O.:V /1 jJone1' Üí :.:¡:¡ mise! él (k p8 .'1'iola, r, ),~
T::unbién reaparece el rechazo hacia los otros con lo~ que no Sl~úlC'j]tiEcH.~\J<Jnlfipsla ~xplícit.anH.;ntcque
no se encuent.ra cómodo en la situación en 1}1que es-::ájunto a los demás eDIl l(JS que delJc compilrtlr un
espacio. Así lo seiiala en ,la última parte del testimonio, cmmdo habla tie la desconfianza qw-: le produce
los hábitos que han incorporado algunos de no.higienización que lo asecha (hariamentc .

¡1.. Entrev. n°7= [Sobre los vínculos en la callel '1tfalos, para mi 111/11os.P;l.ra el que 110 e..,l.;l
acostufllbl'ado, es 111/J1ísimo.Porque la gente te mira de olra forma, Toda la ge11te te mi,.a mal: JOf!.' .rir:O$)"
los pobres, YÓ llunca pedí .l1ad;¡ ni robe. A Feces lhan e.n unas c3mloneüls y J10811ewlb/111comidH. (.J .ró
dormía ahí, e11el BPS, me encontraba con l/n amigo me -,únfaba con él. Tomábmn(Js .mate, por úi fui ;l
Inda, pOl'que yo no sabía. 1l1elúzo sac¿u' la talieta, COllUJJ..?lllugre tremenda. lVUme '7.FO(t[IÚWZ8 rlf!cirlo.
La 8Hque, me la dieron, me ¡JU5'J"eroIlsiüwción de. calle ..110sc7b/ani lo que erél':
Al igual que el entrevistado n " 2, tiene solamente un compañero de la calle con el que compartía sus
vivenelas. Pero contl'al'iamente, su vínculo le pel'nütió conocer los servicios -por ejomplo' con los que
puede COlüal' para alimentarse .
Hay algo intcrcsant.e en este Íl'agmento del discurso y ES que el sujeto ent.revistado dot'mÍa y vivi,,]en .la
calle pero no tenía conciencia de su condición (no sabía qué era situación ele caJlc),'quizás porque desde
hace tiempo venía aproximándose a este último escalón84• Pero además sei1aia ell'echazo que sient(~ de
parte de los "riC08'~por un lado, al formal' parte de la población en calle;)' POl' oh'o, también dl.:l .lospropios
"pobreS' que duermen en }¡.¡ calle, quizás por sel' alguien nuevo en este grupo .

K,jVimOR má":\ aniba --en la dirnen,,,,ión 1 "iJl~l'e,,,,ua J;; calie. qUf' el entrc,"i"tarlo vivía en lo" últimos tiempo>:; en la;.:c:t."il1;w que
"c armaba c;uando trab<-lj..,ll<ll~n las ohm" de con:-:trul;(~jón: que a PC,':'étr de tenel'!.-In H~cho. la C:iJ'CI1c1;¡ h:lhita{'/oJJ:l1ya In p;ldecía
pn aqllcJ momento .
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llomhre~ qU(~quedaron en In calle: un nc{~n:<lmiento tI las bases que fundament.an su ]'cnlirlad .

[En el refugio] "LomRS bien. Todos Somos sanos._no {.enemas problcmas: C0J1ve.l'Si111108, jlll{amOS al/ruco,
miramos Tv. Hay Ull gran comparIenSI1lO. lVo es que me sienta bien, yo quicro te~J~l' lo mio. Pero
olvidarme de ellos J10 1118 puedo oll'idar: de la gente de acá y de los cOJ11pJ1iieros}~
Contrariamente a los demás entrevistados. se siente parte de un todo 'homogéneo' que es el refugio: todos
atraviesan las mismas penurias y no hace una distinción entre la gente de la calle (Jos ot.ros) y id. Los
mecanismos de identificación con el resto de ja población, le otorgan el sentido de pertenencia al colectivo
sin importar el estigma que padece .

,..¡. Entrev. nOS: ''lista es mi 2'J vez en un .refugio. Estuve en el 2004 tHmbién por primcn1 Fez (..) ¡jJ
poco tiempo ya me habúl adaptado. so)' medio camaleónico. lVOes que me 1111IllCtict"!,eso sl:!fl1i.ficacomo que
]]]efüJseo, simplomente me integré.1'"me integré bárbaro. ()

y bUCllO,cstoy elJ un Jugar que se mantiene bien duermo en un dOl'miion'o arreglado donde
cuelgo mú:;posters. no hay piojos, lJOhay sarna_,no JlaYpulgas, no hay mal ajar. Somos 6 que lJOShemos
ido eHgicIldo.. de alguna maIlera. Pe1'o bueIlo. el año pasado fiJe más bravo. ]Jorque si bien yo lwb¡¡] vindo
en la c8IJe,yo me había mantenido solo. alf'jado de todo. J.Vome juntaba COIlnadiD.
:Ves/e afio nO$o!amel1üJ que -veníaa juntarme sino que venía a cOllviFJ.1'gente qUA yo que s(Í C)
Yo Fiví ell una casa Ilonllal, hice las cosas norma/es, ¡¡ú a ];1 esclleJrJ.al liceo. Entonces, pfll'fI mi 1J(-l/;i(-lllll
auJa como de violencirl y malcvaje que yo pensé que me POdÍ8 costar. }'el'o 110, rJi por:o tiempo me
adapté. r. ..Y'
Al na],},8r sobre la construcción de sus vinculas, el entrevistado nos acerca a los diversos momentos por los
que atravesó en los diferentes estadios de calle. Vemos que en la primera etapa esttnlO r:om,pJct;unen1.e
solo. con ]0 que 18Sposlhilidades de un lntercambio social cotidiano con otros no fuol'on I)osi1J'les dehido al
aislamient.o del sujeto. Es decir, el ],01'%en los procesos de interacción (que como individuo pose('! en un
orden sociRl concreto), fue rechazado al alejarse del lugar social qUE:' se le concedía .
Ltwg'o. (1 partü' de la vida (m los refugios. (~lentTevistado comienza a experimental' la formación de lRzas
cerc::wos con sus compai'i.eros con los qlH~no se identifica. no se siente un igual. pero a los que S8 unió sln
replantearse su propio yo. Sin embargo advierte sobre las diferencias en cuani'o a l;.lAsimilación (con los
demás) que le sucedieron cu,::¡ndoarribó al refugio: los preconceptos y el rechazo que tenía para con esta
población, diferenciándose de los demás por la vida normal aceptable y cOlTient.eque llevó.
El entrevistado, a diferencia del resto.. menciona deliberadamente los caractercs quc dcfinen :-1 1<"1

población: "Yyo esta gente que tengo ahora son como mis amigos de la infancúl. ]Jorque 80/1como J}júos
aunque te parezca mentira .. No tienen respollsabihdades~. son /lllJamantadoE'por el "papá EstHdo". Jucg:m
fado e/ día a ver en que plaza se jU11tanparH comprar vino. alcolJol. (.J'~
Describe de una manera muy particular la siinación dE' sus compai1eros que "30n como nii1os". afirmando
que al contar con las cosas básicas que necesitan para subsistir, no les interesa g'enerar nadé! ni salir de
esa situación.

LLa calle es] "E/lugar donde /HactiqJl1 lo que quieran consumir y SIlS consecuencias. C.) Por Jo
generaL siempre fue alcolJol. La calle est€1.baatada a un tJjJOcon un palo atrás y Ül bote/M de vino.
Siempre fue alcohol. EsojuJ1ta un montón de gente en fa que hay determinados códigos. 110mu.v exigentes,
110muy rígidos pero Jwy toda Fía una soHd8r.idad () bay todavía una selecciól1humana eniJ'e Jos tljJOSque
se vinculan por el ;1Jcohol.Yo por ejemplo. tenía mIS FÍnculoBentre L'1-gente de la calle y alcohólica y Jos
selecc1011aba11101'€'11Jm:mte.O sea. por una reciprocidad mOl'al. En primer lugar. tenía!} U!}humor parecido
€'1lmío, 110SÚ1Ü]l'eSflbael VillOmás que cualquier otra cosa, no robáb8J110S,no !}OSmetíamos eOIlM gellie"'.
El entrevistado habb desde el lugar que onlpa en su grupo de pertenencia Oos alcohólicos). Sus lazos
estaban determinados en relación a <códigos morales> que tenía dentro del gl'Upo. Estos códigos definen
las esLralegias y maneras de accionar habituales de dicha categoría en la que las expectativas de los
aliJiados son las mismas, y son sustentadas al haberse incorporado a este colectivo: no roban, no se
"meten" con la gent.e. tienen el mismo sentido del humor, (~ntre otras .

,..,.. Entrev. n09: "Yo inauguré el Frío Polar en el afio 2000. {.,.J En el.2001 e::;tuveen pe118ián. en el
2002 pensión y Ull poco f.h3call"'.Ji entré acú en el 2003 y 2004 tambi611 acá. ()

H:,P;lI'~1ello "8 impl'cl';cindiblc hncel' ref'oren(:ía a In com:epci6n de rol de Pal ..~on.", entendido como "un .':'I~ctl)rdel :,1i.,:,tel11<lde
oricnül.ción total de un actor individual qm' se organiza ."ohre las expectat.ivns en relación con un (;on1.('x10rle iníerllf;eión
particular, el clIfll eslit inte¡:;:rado con una sel"ie particular de critprios de valor que dirigen la interacción con un al1e!' () m{¡."en
los mle~ complementarios adecuado.:;" (Par~on". lHí(j. '1(;),
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.Hombres que quednron en la cJl!le: un I'l(;ercamiento él la~ bai"e,'<que fundmnent.an.su realidad .

Yo me semi la prilJlOD'l ¡'PX como S.tiPOde afro pozo, ml~r tnsfe COllJll/gO miS111o,mlJ'y amalr;~'1do pero
después esta Jo afro retengo ganas .v lAIl,i{O que salir". () En lo particuhn iJay poca gente con la que se
jJueda Jmblar IllJ tema 011 8erio: .11l<Í,;;;,bit.m j')dol!, hablan majas paJabr/ls, juegan al truco.. a la congaJ ..J
Acá l1ay mucha gDnte que no utiliza el ÚellljlO, el tiempo E'S/i.mdclmental Si I.rahcvabas 8 o JO horas,
utiliza esas .lO b01'as ]JaTa hUBe,,']}"f.1'abajo.Buscar lrah;lJó es lIJ1 trabajo. vas a ver méÍs, vas el c?jJrender
más. con alguien Vc7S a ¡wbial:. vas a conocer !wís, vas ,,1 tener lmü~ conocimiento. Pero 1/1 gente dA élcá se
va a vagar todo el día, ;1 pasar de merendero en merel1deTo. Yo lo iJice, pero Jo hice durante 1111 corto
tiempo pOTque ya mc cllOcaba conmigo mismo".
Las etapas l'eite,l'adas entre la calle y Jos refugios le han proporc,ionado diversas percepciones sobre SJ y
'los otros' de acu81'do a las distintas cstrtltegitls a adoptar para sobrellevar la vida en la calle, En un:l
primera etapa, el ent.revistado manifiesta haberse sentido como alguien que no pert.enecÍa a esta categoría
social, lo que provocó un sentimiento de vergüen;¡,a e impotencia con~igo mismo que da certeza sohre eHÜIS

vivencias desintegradol'as acerca de sí por las que atraviesan Jos sujetos entrevistados, Luego, los
contactos que surgen tienen que ver con compartir con <el otro> la información acerca de los servicios
asistencütles.
]~l entrevistado señala como el día tl'tll1scurre para los oiTos cntl'e <ml,,:rendm'o y merendero> y no
reflexion;:¡n en torno a buscar un empleo, sino que .utilizan ese tiempo (que parece volverse u11 tiempo
muerto porque no hacen nada productlvo) para continuar en 1<:1r;alle: sin ningullH TCSPOIlRHb-¡lidad y sin
rendirle cuentas a nadie, De acuerdo a est.o, el eutrevist.ado ser1::tla: Cfr.) Pero 110 iA podes vúu:lllar C011

1Jildie. O sea, porque las experiencias de ellos S011llel'Illos;.J8 .. se sic11tellll1uy orgullosos de robar, de esfflr

presos.: lo tTatan como lJ11 diploma, como fl.lgOespecial. -Porque yo st:y de la calle- y es JJOJ'ábJels calJ(~'"
C)
Al igual que la mayoría de los entrevistados (no así el n" 2 y í) l:l percBpción qUl~ se tiene de lo::: "de la
calle" est.á basada en los criterios de dcsapl'obación moral que encierra las definicjones acerca de <Jos
otros>. La vida que llevan estos últimos .~para los que pertenecer a la calle es una credencial de orgullo- el
entrevistado no la considera válida y por ello no puede construir vínculos provechosos y rle apoyo ante las
vivencias actuales .
Sin embargo, parece existir siempre en algunos casos una compañía con el que sí SE' puede identificar, 'la
existencia de un <igual>: «y to--j voy a comer o a tomal' Hlgo. yo siempre vOY.'H.í/o COl1 1111amigo Que f-C!lJ.!j!:O.E<;
Ull amigo de antes! pero pasamos por l'efhgios Jos dos, .l!:s' HlJ hombTP dCJ'p.cbo. UJl hombre bien, tel1('./lJ()~

muy buen/! 81l1istl1d J-' C.J
"La cal1e, es como (.J en vez de generade impulso.. lo que genera es que In desactiFHs, CHJh'lZ (fUP .llega UJl

1110me11toque Jos remos Jos tiras y terWJ1Wll lodos muertos por el alcollO/. po!' peleas. muertos pOI' .~illst('
de CllPllté1SJ-' (, •• )

Según el entl'evi:;tado. el tiempo que va pasando pl'oducp. la incorporación de determinados hábitos y
prActicas que encierran los código~ de la calle, que hacen que se vuelva una realida(l en le!. que no e:.;:iste
un patrón de comportamiento vál.ido y geneJ'adot' de posibilidades de salida. Lo que hnce es 'desHnü',
alejar cada vez más a los individuos de construir pusibilidades de vida ulff'rentes <-l la que padecen .

rv Entrev. nelO: [Sobre el refugio]: (~E"sa!locbe me acuerdo que estab;1 (:01l10 e11 hablé1,estab.'l como en
lIJ1 univenm lluevo: otro uJ1iverso. Son ofl'as l'egJN8. otros códi¡:08, Y elltré C!:.oe dú. 111l)dieroIJ un l,'o!chón en
el piso. Yal otro día me pasaron para SUC[I: en CamdoIlBs y J Hm1'f'l'¿l.
Y ese día ya cOllOcí a llIJ11111Chacho de i:l11í, después con la gente del cuarto, me dijeroll: -Este (>8 tu Cl1arto.,
me d1ier01) como era11 las pautas dell'pfurrlo y dÍ8 a día ¡iN1 rt?IHc1011á1UloJIlc con 18 g-C11tf'. Además yo
siempre! fui 111UYdado, ;1/ jJ!"inciplÓ S(~Fmedio de~qcol1fj¡!do PCTOs~V 111iZVrhuto también.
Dc la calle he sacado miO' bueIJas ;nnistades, hé-1,-il/l¡Jf11C'.i;¡be const'!plido. }"osiempre digo que t-luclllos se
pueden c011seguir: e.,:-'talldo H1'rllllléldo en Ül C"lJle C.)':
P<-ll'a este último, las relaciones sociales que sllrgen fl pe:;al' de enl~ontrdr:::e en "un universo nuevo" E>on
vistas positivamente. Al igual que el e'nil.'evi~tarlo " se siente parte de la categoría social en JI1 que s(~
encuentra actualmente y no tiene una vü:;ión negE!.li\'Cl acerC<l de los O1"),os. Se ident.ifica con ellos y
comienzan a formal' parü~ de su r(~ahdad cotidiana, por lo que Eleconv.ierten (m sus iguales .

D) TRANSFORMAGrONH;S S[jll,JEoTr\:,;,,~

B~jo est.a categoría comprendemos la percepCión d(~ los entrevlstados p.n lo que ¡"cfierc a los aspectos
slls1.ancia.les que moldean la id(.tllidrHl a P8:rt.Íl' de lo~ c;::nubio:,; suf:r¡do~ que !.'eñaJalllos an1:c.)I'iol.'ment.8.
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Homhrc~ que qucda¡'Oll en la c[llle: un nC'3rcnmienro a la.")ha."c;; qU(~funo.;¡ment;¡n su realid,Hi.

Por tanto, nos enfocamos a través de la exposición de los discursos sobre la nueva ubicación social que
sienten que ocupan. el (no) acostumbramiento a la desafiliación eminente ql;lc viven. el rechazo social que
perciben que los convierte en sujetos portadores de un estigma .

f1o' Entrev. nOl: "El cambio para mí fue dmi.,.jmo: dp tener todo a no tener Iluda. de 18 JJocJmf1 la
maJiIU1fl .. (.J .2\.IAleviJntaba, salía fI buscar tnJbtljo. Todo el día golpeando ¡merl •.l aqui jJl1ertn aiU:
dejando un lugal'cito para ir a comer il1 nVDA. ()

En el refugio me dan}a cem1'y el desayulJo a la salida y después tengo la merienda. Por 10menos
al estómago le estoy echando algo, pel'o.v ell'esto? Hay momentos que se me CTuzan lllucl1c1S COS,1$por la
cabeza ... desagradables. 1Va quúúera darle un dolor de cabeza~ una tristeza a mi in/o, Yo te hablo COlJ [;oi;11
honesúdfld. () 1\/0es digno y no se lo deseo a ¡mdie".
b~nel texto comienza a esclareccrse el lugar que el entrevistado siente que ocupa actualmente en la vida
social: en realidad podemos decir que es el no"lugar en el que se sitúa, La desunión total de la vida SOClO"

productiva se manifiesta a través de una humillación profunda y una miseria material que vive y siente,
La no"utilidad social, siguiendo a Castel, es notoria en el testimonio del entrevistado que está quedando
(crecicnt.81uente) fuera de los ámbit.os de los que alg.una vez formó p:ute, La fragilidad de los soport.es que
atañen a la integTación laboral y al pasado familiar no son capaces de regresarlo a su posición social.
Se comprueba la falta de oportunidades y la aüsencia de un sistema de protecciones que debería no sólo
"sosteneJ',!o", sino también prolllov8'1'lo para ampa!'arlo socialmente y no dejado caer alJ'U~ el
descaecimiento totaL Más aún, señala la falta de un mínimo de autonomía: uo puede bast.arse a si mismo,
'no gflna, t.odoes pérdida'; su condición le impide generar algo (no sólo económico aunque en el discurso
refiera a ello) que haga sentirse útil.
"() .!\loquiero que mi gel1te en S;w .José se entere, somos 7 henllaJl0s. Siempre llamo yo, le8 digo que
estoy /.r;lh1.jando.vque estoy bien, No me gustaría que -S'O enteren. Ellos saben todfl /¡¡ vida que yo bice con
mi sei1or/ly ahora e11este momento 111edada na sé qué que se enteraran que esto.'V e11 Ull refllgi07~
El entrevistado reflexiona acerca de su no" aceptabilidad que siente respecto del resto del colectivo social,
pero t.ambién, en base a las tl'ansformacioness6 sufl'idas por su yo al haberse apart.ado de sus :mtigu3s
redes de interacción .
Al sentirse avergonzado por vivir en un refugio y no encontrar trabajo manifiesta involuntariamente el
tl'fmsito de una "etapa a este nuevo estado", Su condición está determinada P0l' el nuevo estado oe
expm'icncia viva manifiesta en la expulsión del mercado laboral, la fragilidarl familiar y la ausenci~ de un
mínimo indispensable para una exist.encia humana dign;::):la vivienda,

t1-- Entrev. n02: ":Voa todo 111eadapto en seguida. Si de repente, tengo uu tnlb/l;"o bueno y -,~eme
tenlliJ18 y voy a la misen'a ya la calle, me tengo que adaptar a eso, tellgo que seguú' esp ritmo, Por que
qué voy a llacer.~ me voy a enloquecer? lVome puedo enloquecer () y bueno estaba en la calle y VÚIe ¡h'11'<-'1

acá. la llevo tranqUIlo" .
La fórmula del entrevistado para enfrentar el E:s1.adode desafiliación difiere del anter,ioL En el texto.
podemos ver que la creciente y continn::l ausencia de las redes de intc)'acció~ y la fragilidad de los demM,
soportes de protecdón, generan un pstado de acostmnln:amien1..oa la situación de no"posición soei•.¡'IqUE'

padece el individuo. 'Debe' adaptm'sf'; al nuevo (D.n:) lugar sOt:laly respectivo 1'01:las ('ondJciones no sólo le
det.erminan de antemano el acostumbrarse a vivir en la carencia ab~oluta. silla que adem{ls. la
experiencia de ~u diario vivir se transforma en una corriente que lo conduce hacia donde.le 'toque est.ar'.
"lo lo que quiero es ir a una pensión PeTO 110 SI~V de la calle porque 110 nací ah! ]\/0 discnJnino c7 lladip. 1"0
lo que quiero es Ull trabajo. (.)"
Habla de "pertenencia" cuando just<U118ntees la que ha ido perdiendo de los ámbit.oRde intercambio
social: no es parte integrante de la calle pero se hfl desprendido de los primeros. Sin embargo. aunque
debe adaptal'se al nO'lugal' social .en el que se encuentra actualmentp,; no considera esta forma de vida
para seguir viviendo porque quiere un trabajo que le permit.a regresar a una pensión,

,.,.. Entrev. n03: "J:.,stoyacá porque 110me queda otra. ~1I/osoy p;.1l'N Rndal' c7Sí. Soy medio cllapéldo <'1la
aJ1tÍguH. Siemprr fui Jlluy caseTO, J11Uyüpegado a las cosas de Li Ca8tl (. J

¡.;r.Con.";igllicntementc s(: puede a¡"'n:gar qlW, "lo rioJoro;~o de' 11l1an,,:t.igmatizaci.ón repentina no "urge. cntoncl-'s, de la confu.,,:j(¡n
dl' 1 indi\'idun rc."pcclo dp. ;';(1iricntidad, "inc <1(']CIJnocimicnLo l~xnct(l de t'u nu('\'a ..::.i(lIación". En Gorfm~lIl. o]),cit.. 2001: l.'ii'í.
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Hombres que quedaron cnla caBe: un acercamiento fl. In;; b[j~f~Sque fund<llllf'nt:-¡n su realidad .

Yeso siempTe me f}stá iTabajando la calJez;1. () Esto me Illarcó. porque J70 (>]'/1 muy pegado COll mi.,;;
giirises y helce 7 ¡liios que 110Jos veo, Pero tampoco quiero volve]: no quiero que me vea 111;:11mi fj'C'J1fe.

El/os 110stlben y 110quiero que sepan, porque mi gente malo bien está todcl bien. GrHciHs a Dios están
todos bien, el lÍlzlCO que anda mal s~v yo. (..J nadie s;1be que estoy t:1cá .• No es fáCil (,.) es complicado. YO110
me c'lcostulllhro, 110es J¡¡ situacJon idl?al (.J lv'wIca me termino de adaptar,e) Comoestuve 10, .J} afias
en iN vida de hogar [hace referencia a su vida matrimonial]. ,yo me .~1dflptéa eso. Yes'o mejueg,,'1. en contra,
pOl'que me mita todo eso'~
En este discurso el individuo parece que no sólo no se reconoce por el lugar en el que est.á desde hace casi
7 aúos Oa calle y posteriorment.e el refugio), sino que lo más importante a seúalal' es que estar solo,
formando part.e de un grupo social heterogl~nE'O,alejado de su familia, es el hecho que refut.Rdrástica y
dnlllláticamente su posición social: el rol dentro de la familia, 1<1vida lahoral y además la concepción
anl.m-ior sobre sÍ. La carencia de los soportes de protección y reconocimiento social producto de su
invnlidación social (Castel, 1997), lo colocan forzosamente en ulla posición socjal y consec.uentemente
obligado ::t adoptar un 1'01que 10dl~sidcntifica.
Al igual que el enü'evistado n ° 1, tiene conciencia de la situación que lo convierte (.mindividuo IJortador
de un estigma. manifestado este en ser un sujeto fracasado por serIe imposible sustentarse a sí mismo e
incapaz de responder productivamente <1 los esquemas normaüvos planteados por la sociedad. Este lluevo
cartel de sujeto indigno que posee "ignora, en su mayor parLe, los fundamentos ant.eriores de la auto
identificación" (Goffman: 2004,29) .
"jl1e siento como 111l.1cosa que and;:¡boy;:¡ndo.:no me siento bien. lVU11Cflcambié mi pe.nsamiento ni ¡le/opté
C08H8raras. De repel1te ando "t-lIJOde calle "pero siempre peJ]sando el1mi familia. lVUI1Caca/ en nIJdtl mm
y nUJ1ca voy a cae)' el] nada 1'aro, fJ mi edad': Parece ser que la posición de ",individuo :Qo1.ante",de
"supernumerario" en la visión de CRstel (1997) se adapta claramente a esta expresión: está desprotegido
socialmente, no puede conseguir empleo, se encuentra 'lejos de su familia y no gell(-'!)'{lvínculos (~opol't:es)
en el refugio ni en ]a calle que puedan ayudarlo a salir de esta situación, Conjuntamente. cuando afirma
que su imagen es de "tipo de ca1le~'se hace notoria la condena personal y social que paJece .

;1- Entrev.n04: "Yo sinceramelJle c1como v7'1,ifl,Jo que a estos 111ome11tosllpg"ua,., jVUl1(,;} ])(!ns'[. que
iba c1J1egal' [.",'111abajo, tan denig'I'flnte, Porque en es[,os momentos" las per801WS que f3.'3Ui.11 viviendo (m ./08
I'cfilgios, están viviendo denigrantemente, Pidiendo aqll£ pIdiendo alMoporque (rab¡UDno hay (.)
E11 1:1C:isa de l1110tenes muchas COSc'lsque cnla calle no .las tenes o e11U]] /11bcl'gue 1101,13fel1e5.( .. ) Uno
Biente el cambio. Antes comía comida. Pol'qlie élhoPtl no se come comida: ¡Jorque el páso 110es comida .
Comer guúm los 365 días del afio ]]0 es conúdH.. No es un alimento, Yen los albuergl1c8 lo único que se
com8 es guiso.y leche COl]coma, guiso.Y leche con COCOR,Imagínate una persona que esté los 365 dIélHdel
aiio así, ¿qué Pl'ot:eÍJws tiene? ]\hl1gl1nf¡.Y es la ÚlÚC3comida que exú;te. ()
Yo 111111cadigo la !'¡tl1ación en la que estoy, 1l1is amignE no tmben, no les quiero decú'. pOl'qUé' ellos me
conocieron de una manera .v no me guStc1 dar Mstlllla. I~es digo -donr/e vil-'O110puedo dal't(' h dirección" .
Yo v«va la casa de ellos" :Vo les pido nada, mantengo esa amú;tad de lJ:1ceaúos" .
En est-e caso y al ig.ual que los entrevistados 1 y 3 asistimos a la movilidad descendente que es la gran
transformación que sufre el entrevistado en los últimos años. A la pérdida de su lugar y utilidad soc,iales
le sigue la no posibilidad de dominar el desam¡131'oque manifiesta: y est.o lo convü.D'teen un cilldé-ldano
pasivo y objet.ode la asistencia que rechaza.
El fuerte rechazo que vimos más arriba, condenando a sus compañeros del refuglo, ahorR 10extiende a las
autoridades. El entrevistado vuelve acerca de la ausencia de reconocimiento socjal: se ha convertido en un
ser indigno, incomplet.oe inferior al que se lo coloca en UIlasituación de aSlstencia vitalicifl que adem~s de
desacreditarlo socialmente, lo ofende .
Obsel'vamos que est.¡U'en el refugio "lo etiqueta" ..es un lug.ar estigmatizant.e y esto porque el VE.:l'd,Hlcl'o
grupo del individuo es, pues, el agTegado de personas susceptibles de sufrir las mismas cal'eneias CJueél
por I.enel' un mismo estigma: su "grupo" verdadero es, en realidad, la catcgOTÍaque puede serv.ir para su
descrédit.o" (Goffman: 2001, 134). Conjuntamente, la posesión y el esfuerzo por ocult.ar el estigma se
vuelve más agobiante frente a personas conocidas y por ello. no dice la situación en la que está a sus
antiguos amigos: si les chjera se sent.iría avergomr.adopor su nueva condición de 'sujet.o inactivo y as.istido'.

,... Entrev. n05: "]\lome imaginflhc'1 (!star 0111/1calle. h'lll1ctl me l1.1bfa úl1agúmdo I~st,']]' en 111cnlJe.C.J
Entonces, vos te vas encoJ1!J'¡¡ndo con eBt/l gente y esta misma geJ]te te va derivando, (,C'va

dicie11do e11 determJ1mdos lados iJay OITOSrefugios, en rlptenll1118dos 1::l(los t.e daJ1 de comer. C11

determinados lados düll la leche, podemus ir.r desfi'yunar acá. Te vas adaptando prof[rcc',úvé11I1eJ1leal
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Homhre~ que quedaron en la calle: un ,-H:ercmniento a las hasl'l' que fundmnentan su realidad .

CÍrculo. Cuando querris ver estás en el medio del círculo. deCÍs,',,yo estoy lJRCicmdo lodo esto~, y tomas 1a.9
res]JoIl$l1hlhd~lde8 que si é1parece c11g1l11O que 6-..J.'esiabti 011U¡ misma situacióJ1, tJl1t,71' de élyudarlo do J,']
misma manen.! que lA ayudaron. ()
Te cambia mucJJÍsilllO. Cuesta, duele. El dí.1 que me cuestr? m;Ís es el domingo. 81 domingo 10~-..icnto como
C) B.••espantoso. lUlO siempre Ü!nl1.in8 mal. ¿.Porqué? Porque c.e< el día de };¡ familia () cambialJ lo..,'
lJábilos~'~.() pero el d0I1111JgO que es el dú de la mmilÚl r.) Ya1101"8 estoy sentado f-Jcá011 la puerta df' la
lJl1A1, que no es 10 mía, yo qué sé. Que k1ce fiio y que 110se te va m;Ís.!.':'.Por suerte, ahora empezó el
fútbol. El fútbol es una válvula de eSC~1pc,sigue siendo, porque fe vas l1 la C:WClJH,algún partido hay"''''.
Pero después¡ el resto 8e complica muchísimo. (.) Acá pasa C011la comida: D,r:; espantosa, espantos~1. Todos
los dfas g'uiso o de arroz o de fi"dIJos(. ) Yo se Jo daba ¡Jla perra .Y me daba lástima. Y hoy 10 como. Tr:uo
de 110[comerlo] pero a veces venfs can hambre. () Está hecho para chanchos, par/J perros, Hay dÍ!1sque
110puedo come1'y iJay gente que come 3platos, locos de ü vid,'].-Pah, que rico que estaba-o .Yolos mi1'o'y
me quiero 1110111.'.r. . .J Pero hay J11uchag'fwte que dice:- Es lo qW) ie dBll".Pero yo 110me puedo quedar con el
que te dan. Yes el que te dan. -antes no ie daban nadw, y bueno prefiero que no me dcnnada}~
En este texto se describe detalladament.e la disociación que peSé) sobre el entrevisi.ado. El desplazamiento
social (representado por la movilidad descendente) que ha ido éH;entuándoseen el correr del tiempo, lo han
alejado de los intercambios anteriores de 13 vida social. Esta agresión al yo reforzada además por su
existencia neg¡:¡tiva al formar parte de un grupo social que no representa fuerz.a alguna (población
indigente y asistida) hace qUE) el enirevist:ldo al lenel' conciencia de la situación en la que se encuenlTa,
manifieste ese desarraigo identital'io8H.

Sin embat'go, es la Iu'opia 'calidad' de individuo que Jo sitÚ<len una posición de lo que Castel ll::l.Ul<l
individuo pel' défaut (2002): la diferencia se manifiesta a partir de la carencia de medios y de suportes
necesarios (no sólo económicos), de reconocimient.o y protección social que precisa para pOSIClOn:useen
t.anto individuo .
Narra la fragilidad tot.al de vínculos y soportes de proximidad (familia, amjgos) y el cambio de h:'tbiro.s
como las principales alt.eraciones subjetivas que vive: se encuentra solo, en un lugar donde no quiere estar
pero no -bene otra alternativa: debe esperar a que el refugio abra en la noche para poder volver. Y no
comparte sus momentos con sus hijas porque no tiene un lugar propio para podel' estar con ellas.
Relata a medida que fue pasando el tiempo como se adapt.ó paulatinamente a los recurSOScon ]05 que dp.be
contar para subsistir. Reconociendo (comovimos en la dimensión anterior) la circularidad del proce~oen
el que se encuentra. Tiene conciencia del lugar social en el que está, que lo obliga -como vimos en los
entrevistados], 3 y 4- a adoptar un rol £,nel qUE' no se identifica .
Al igual que este último menciona el tema de ia alimentación en el refugio siendo uno de los cambios
fundamentales al que se encuentra sometido: "está hedlO para chanchos'. Es que no sólo es conciente ele
la posición negativa que ocupa; sino que además pHrece que a través de las acciones inst.it.llcjonal~.9,
t.ambién éstas se <enc31'gan>de reforzarle permanentement.e su condición: "La l11capacidndpara bnstarsp,
a sí mismos en personas que puedan trahajar crea en cambio el problema fUlldaImmtrdCj. Le fOl'll1ub a
la asistencia e.l enigma de la esfinge: cómo convertir a un solicitante de ayuda en un productor df~ su
propia existencia. 88ta pregunta no tiene respuesta, pOl'que13 "buena respuesta" no es1á en el registro
asistencial. sino en el registro del trabajo"J!OlV1ientrasel sujet.o pel'manezca dentro del grupo-en el que su
yo se dehilit.a rápidament.e dehido a la nueva posición y l'e1;pectivopapel social que ejecut.a. que ~.ienteque
lo desaeredit.:::lsocialmente_:también J:.¡ propia ayuda asistqncial es .laque día a (Ha consolida ese 'no ]ug<1r'
que oeupa y la conciencia de no podm' bastarse a sí mismo.

,... Entrev. n06: Y ..J si 110¡iuil'amos J11ugreno est;1rÜJmosen un refilgio_ UJJ biJO con dos' dedos de
fre11te110 está e11uI1l'efugio, se está l'esc~1/;wdoen su PfJ1(~.lablU'ilndo, bien lÍlwe, sea soltero. casado, PAl'O
UI1tipo que es bienrealmenie no cae en un refugio. Y yo 110soy bien yo soy talll11ugre C0l110ellos..por eso
e8toyacá. Pero )'0 apunto all'esc;lfe, no? Y' entonces 10,<:;escucho acá hablar y te juro que de los 30 que
estamos acá.,que estén para rescaÜJ1'se6. Creo que me sobran Jos dedos de l:lS J11anos'~

El grupo social del cual forma part.e. le produce un )Jl'ofundorechazo que surge a partir de los
contactos diarios con sus compañeros. Al formar parte de esta ~ategoría social que degrada, explicando su

~. "ClIllhié el húbito ¡¡Jim('ntariu por /In j,'-J(Jo,IJ./ de3:/,I"lIflO cs dilerenü! ..el :Jlmuerzo: comr'S en ¡lId:J, com('.~'en cualquier J:rdo.
comes Ull refucr:w, £180 no 11/(' complie:l. I,;J I:('¡¡:-I, (m]a noche comes ¡w:i, t'f!jlmt:í¡..: cnn /In m~}[jtrin de {{onte c.l'
~s«P:-lJ'<l1:/ entrr7d;t. te arnlmis:/ HI¡:-un dJl'igenie y pedís que te dejeJ1 (cm/m!')' w r!f'j;m. F:ntDIJCe,". l>.~'m:Ís lJev¡ule1V .
;¡~IEs decir, "~11dl!:,:,arraign ju,st:ificaria la IHll'adoj¡l a la eual lse ]1) somclQ!. que [puede serJ aún un individuo, eo el ;.;pnt,ido
po:,:,itivode la palJlbra. incluso euando [no es] solamente un individuo y que puede di:;;poncr, para decirlo un:! \'Cí'. Ill,í:-:. de
sopoJ'tC,3, proteccionc;:. y p:Jrt.icipacione¡,: en 1;olidnl'idadt'l" cojecti\":~.:;"En: C:'l,~tel:lip. lit. 2004, "!l.
~~)Ca~tel. H: OJl. cit., Hl~í. Pág. GB.
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status d(~ inferioridad al utilizar un calificalivo tan deSpéctivo como <mugl.'c>; se descalifica a sí mismo
social y moralmente.

Comienza a experiment.ar las transfol'maciones que a nivel subjetivo se manifiestan en el
reconocimiento de su situación y consecuentemente, reparar en que es portador de un estigma social: "Los
que en un momento tardío de la vida son vÍetimas de un estlgma CJ, ejemplifican una tercera pauta de
socialización. Son individuos que han realizado un concicl17.udo aprendizaje de lo normal y lo
esügm::¡¡-izado mucho tiempo antes de tener que considerarse a sí mismos como personas deficientes. gs
probable que tengan un problema especial en re.identificarse eOl1sigo mismos y una especial faeilid(ld
para la auto.censura"91, Las expresiones de Goffman demuest.ran claramente]a experiencIa del sujeto con
respect.o a esta transformación que afecta su identidad: se coloca a sí mismo en una posición de
invalidación social por <estar en el refugio> y no ser capaz de solventarse por sus propios medios. De este
modo, ha perdido el dominio sobre su <mundo> y en lo que refiere a las acciones propias de un adulto.

<T-yo110 soy bien. yo soy tan mugre como pllos..por eso estoy acá. Pero yo apunto nI rescate ... '~
No obstante, a pesar de l~ auto. desaprobación de la que es consciente, quiere dejar el l'efugio y aquí se
sitúa por fuera del grupo al que ahora pertene~e. Lo que genera cierta ambivalencia con respecto a S11 yo
volviendo siempre sobre 81problema de la "noDJJi5cación" (Gofi'man: 2001,Vn). Es c1ccÍl',manifiesÍ'.él (m su
testimonio los esfuf'1'7::os por intentar lwgm' .las diferenciaE: entre él (sujeto nonnaI) y el resr() (gn¡po
estigmatizado). Pero también se percibe claramente que no desea sllsutir sus paut.as culhuales por las de
la colectividad que integra actualmente, Se podría agregar que las pautas de este último forman parte de
un "... laberinto en el cual [el entrevistadoL. hn perdido todo sentido de orie.qtJlción"!!2.

~

1"'1-' Entrev. nor¡:"Es Illl1Y dlU'o. ~~I11Yduro. Vos capaL que decis que te esüW mintiendo pero es I1JUY

bravo. El núcleo familúlr ha de ser Jo m;/.e, jindo que hay. 8if:.'mprefui el ll1J~c;mo,aJl0nl 110; e~..,'tom('
transforJ11o(.J llIe sienlo más ahora con la amistad que he hecho l/C;], me siento más de la calle que de iR
socied<'1d'~

]~l entrevistado -<1 diferencia del resto" se sitúa dentro del grupo socü-.l del que forma parte y por
fuera de la sociedad. Se percibe en su discurso que los cambios por los que)l(~ txansitado, producto df' las
nuevas relaciones sociales, lo han provisto de un nuevo 'nosot',l'OS'que está. 'fn~ra dÍ1lo social'.

Con1.l~ariament.e a los demás entrevistados, se "SiEI1tGparte de" ~;1-->c~tegol'Íasocial a. la que 'lbs
demás condenan: se identifica con SU:3 compaüel'os. tiene apoyo dentro del-~cfug]o. En pocas palabl'.1.s, se
encuentl'a alilúldo colectivamente. Ello fruto quizás del rechazo y la falta de oportunidades que ha sufrido
en este tiempo de part.e del "afuera", de un mundo exterior al mundo de la calle (la soóedad). Sin
embargo. tiene conciencia acerca de la pertenenr-ia a la categorl<1 social estlgmatizClda pero a pesar de pilo
no 1<1desaprueba como el resto de los entrevistados.

En este caso. las experiencias sociales que viene aü'avesando han llevado a nuestro cntJ'P'visUldo
a encontrar el "reeonOciI)lient.o" y el lugar perdido en la eHt1'ur;tura social junto a este grupo quo 10
devuelve esto último y su sentido de pertenencia .

tz.o Entrev. n08: (c() lo que era tremendo era no tener donde iT. lVo tener ''p.1r8.-''donde ir. I!->:;oes
ü"eJlJeJldo.. te gasta. Lo único que podes hacer en tu V1da es camiwll', c7 qué lugtlJ'? A lúngullo. (;'1"con
quién? Solo. Y te empiezli ;/ enloquecer, ¡p e.mpicz/) a enloquecer, Porque te cambú¡ lo.•.., horarjm;' de torlo. O
sea,. de noche lenes que estar cn guardia, de dÚ1es cuando dOJ"1l1is:.d0l1/1ÍS Jl1~l. En V(']'i-1l10, te despiel'lrJ JN

t.nWSjJÚ'élCión () Lo que más me cansaba a mi era eso. Tener que c<1111inm:.camina)', caminar sinl'lJJl1bo .
sin sabe)' a donde ir. Y no es fácil elegir U11 luga!' tampoco C.J lVi siquie.m sé cómo $;111de ahí no sé bien
cómo salí. (.) 1VOsé, no sé. () Siempre se }wce menos t.raumático porque FaS eslas anestesiado. Cuando
yo decido deJ;.u' nú casa.. cualquier voluntad de fJ'aba.io. cualquier responsabilidad. lo hago COllcretc'W1()!1{.(>,

yo lo lwgo ]Jorque Jo que quiero es tomar. Entonces.. ,va S1l8ÚtUYO todo C8e orden civil y familiar por mi,:>'
ganas de tomar. por mi vicio. Ji/so ie anestpsú1 .. e::.'U11anestésico enOJ'ille. Como t1 l/OSte interesa más jo que
k'1-.yen Itl botella que Jo que lm'y dentro de tu C;lSfl, tu casa e,,,b ho/:ejJ¡] 'J•

Existe.en el entrevistado el reconocimip.nt.o acerca de su pertcnenei;-¡ inlciai a nm:l catcgol'Í3 soci<11
anterior al grllpo del cual ahora forma partr: la de los alcohólicos. Su d.iscurso se enfoca en su afiliación a
un conjunto 50cia1 estígnlat.izado, pOi' lo que teJ1l~rconciencia acel'ea de ser sujeto portarlo}' de un e.stig-ma
no se vive con .tanta intensidad como el resto de los entrevist.1dos. Además vemos en su testimonIo la
clal'idad de péllsamiento en torno a este tema .

:'1 GniTmun, E: op. Cit, 2001. P<Íj.{.,11:\
~,~SChlltZ. t'\. op. Cit. }lag: 107 .
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La vergüenza y la (auto) desvalorización que sienten los demás en relación a su situación, se
manifestó en él antes de est.al' en situación de calle. Su adicción al alcoholismo lwovocá el rechazo
voluntario y abiertamente del lugar social que ocupaba .

Formando parte de la categoría de desafiliadus COlUO los anteriores suj(~Los(en tanto perdió el
empleo y los soportes relacionales); el tránsito de etapa a estado de disociación social está agudizado en el
entrevistado por su adicción que lo condujo hasta esta situación: "Como a vos te iIltereS!1 más Jo que hay
en la botella que Jo que hay dentro de tu casa, tu casa es la boteJlR~~Empero, tiene conciencia respecto de
su desgl'acia personal y de desapl'obación social que percibe.

Con todo, plantea el tema del desanaigo territorial y de las agresiones al yo que le provocaron e'l
ingTeso a la vida en la calle durante 3 años en una primera etapa, y posteriormente luego de ]a salida, c'l
reingreso,

Al igual que el entrevistado n " [) manifiesta como la gran alteración de encontrarse sin hogar. el
desaliento de t.ransitar la ciudad lodo el tiempó sin t.ener un lugar específico al que arribar. "Eso e8

tl"emendo, te g~7slfl. Lo único que podes hacer en tu vid;l es camilla]", a qué lugHl'? A IúngUl1o. ¿Y eOIl
quién? Solo. Y te empieza a enloquecer, te clllpieza a enloquecer":

El desarraigo y la desesperación de no llegar a ningún lado y una soledad agobiant.e t.ransforman
inexorablemente la identidad experimentadora del sujeto, Aquello que Goffman seilala como "el sentido
subjetivo de su propia situación, continuidad y caráctel' que [eI] individuo alcanza como result.ado de las
diversas expCl'iencias sociales por las que atra\~esa"g3 .

:rvlils aún, la ruptura con las solidaridades '~naturales" o "primarias" (Caste1. 1997: 6.3) qLH:
dispensa la familia sumado a la ausencia de Uila domiciliación (ambas signo y condición de reconocimiento
social y de pertenencia comunitaria), que experimentó el sujeto ent.revistado dur<=lntesu pl'imeT<~etapa en
calle revelan claramente la desviación social-si se quiere' de éste con respecto a la institución básica (la
familia) y de los esquemas normativos aprobados por la sociedad .

,.,.. Entrev. n"9: <TÍ?,3ndabtl con .lo fundamenta/. C011jo mellaS posible. Como fenÍlJ cOllocidos en iN
I.glesia!N,podía dq¡Rl' ropa'y también lavarla y banarme .
Es h01"1:ible () yo sé lavar, pléwcbm:, cocinar; entonces cW1lldono tenes Jos mudios o la infi'f-JestruClll1";l.
una buena plancba para el cuello dc la cal1Jis~'L: tá, 881i8, andas peTO .110 es perfecta .
Sc'dir can las pertenencias es ab111'el bolso y Fer un montón de rop:l arrugad;;, yo ponía los JRboncs
cJúquitos adentro del bolso para que luvieTa TlCO0101'J;¡ ropt¡ (.)
Te sentís inferior y más cuando estuviste en un niv'el.v caiste. (.J Es Ull cambio toi:<J1.Yo en mi e/Jsa tenía
estufa a leiia. yo llegaba a mi casa, armaba la es/uEta. me bailaba,. me arJwlba el maf.p () era una
sen."ación1J1uy linde'] (,) yo no me adapto a esto, soy 111UY¡v'Jnónico'~

Análog'amente a los demás entJ'evistados, las transformaciones tienen que ver funoamentalmen1:e
con el abandono de ciertos hábitos sobre los que quizás el sujeto antes de ocupar ]a nueva posición de
indiviouo estigmatizado no reparaba, En este contexto, enfocado en una perspectiva sociológica, se vuelve
siempre al nuevo estado de desposesión que pesa sobre el individuo. La desconexión social '/la impotencia
por romper con la condición de esta existencia negativa de no poder bastarse a sí mismo, mortifican al
individuo hasta arrast.rarlo a un rol de invalidez antinatural (Goffman: 2005, 51). que en el discurso se
expresa a través del abandono de las pertenencias y del antiguo aspecto que pl'csentaba a la sociedad!1,-I.

Pero la falta de recursos y el r:ontinuum de est.a situación de invalidez le ha>::en imposible
controlar la imagen que presenta ti. los demás y su auto. concepción ant.erior .

"Te scmti.r;; in.tel1or y más cuando estuvú,te e11un lúFel y c::.¡fste)~esta l1lov.i,lidad descendell/,(~ s(~
manifiesta en d entrevistado por ocupar una nueva posición en la que no se reconoce -al igual que el
resto- y se siente en situación de desventaja social frente a la falta de oportunidades para oejada at.rás .

Como los demás sujetos entrevistados, la no'adapt.ación a los cambios a los que forzosament.e
debe acomodarse le genera una hondn vergüenza al ¡ser consciente del nuevo status. Precisamente. sei1ala
la situación de inferioridad con respect.o al lugar que ocupaba en un pasado (no t.an distante); que se inicúl
con los procesos de despojo de su posición social anün'iOl< alimentéldos estos por un sentimiento agobialll.e
por haber caído en ese estado .

~l:1Goffman, I~:Ol'. Cit, 2001. .Pftg.: 126 .
:101El entrevi!'t.ndo conCUI'rc n la jgle~ia rvli~ión VidiL \'er anexo de 'ó!l1tn.'vj,-;lH'1:'l.
:1"Como 8ugierc (;r¡trmnn: "Un conjunto de pCl'lcnenci:l." de un individuo t.iene e."pc:cial relaciíJll con su yo. [<~lindi\-iduo e"pera
generalmente controlar de algún modo el a~pecto que presenta ante 10;< demás. Para {'."to necesita vario" <ll"tículo.sde tocador y
varia", mudrt~ de ropa, element08 par:t adapt.ada:>. rl-ispollerlas y repararlas, y un lug.'lr .'lcce"íble y :::l'KUI'O donde guardar e,,\<1:':
,-ef>erva",. En :::íntc¡;i~. el individuo nece"itnní un <equipo de identificación> p.'lra pJ manejo de su ap;lríenci;¡ ]H:,r,,:oll.'lr_~:n:
lnterIl.'ldo[:'. En;.:.ayof> Robre la situación de loE'enf"rmo," mClll.;¡les. 20(H. P;IP;: ,'32.
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f1.o- Entrev. nOlO: (~l1eacuerdo de una POSÜ}.1 mismo de es'a ~~.itllacjóJ1e1'.'1 que caminaba con 18 fi-azÉ](I/)
en la espalda (¡IJO¡ÚllW c1JaJJ kcill. Porque la fraxuda en invierno e810 Jr1e-'Íssfig'l'iulo. lo m.'Ís sag1'l1do .

Cuando 1"fJcién cmpc7-aba era todo mM vCl'glirmza, pero después como lcl calle t(' succiona jimto
después no importaba. lVo te importa si estás comiendo terrible banquete eIJ !/J pitaR de Jos bomberos, lJ()

te importa si llll tipo IJ}-,7ha1111 cig,:1I.TO medio prendido y FOS sos lláhito de f[un::¡r'y lo agarras. J1(} importé l.
Tampoco yo iba al ex/,remo de tirarme a]-abandoJJo pero tú () nunca lIle tiré al ah;1l1dono pero hada eOSerS

que racionalmente 110baces (.J A veces me puteo yo mismo, digo: - miel'c!;)", . no soy ran hombre como
digo? Pero es fuerte el cambio, porque una cosa es jugar al fúthol hasül };18 ./2 de la noche'y saber que l'as
a FolFel' a tu caSfl. V otJ'B GaS£}es estal' todo el día de l'epeJJt.e haciendo algo. podes tener /Ina changuita.Y
sabes que tenes esto y no hay penSión, 110bay casa i10 lm,Vnada?~r;,

Al igual que el entrevistado n " 5 reflexiona sobre ]a circularidad de las nuevas estrategias de
sobrevida que <oll'ece> la cane, y que paslln él Sl~r las Lrllnsfonnaciones a L-1sque debió adapta¡'se .
,,() IwnCH me tirá al alwndono pero baúa amas que 1'8ciollalmrmi"e no baces (...J':

La vida en la calle y la ausencia de protecciones cercanas y recursos, la falta de Ull lug'ar que sea
"signo. Sopo¡'te y condición"!:); del individuo generan un desmoronamiento de costumb¡'es ,Yde los esquemas
normativos que el ind,ividuo se ve oblig'ado a olvidarse de estos por los cambios progresivos que modifican
no sólo SIl propio esquema normativo sino además };.¡ concepción sobre sí y de ot.ros significativos sociales .
De est.a manera fue forjando su sentido de la nueva condición social que padece .

Vemos en el te::;;timonio, como en la mayoría de los e-ntrevisi.ados, la preocupación y angustia de
no tener a donde ir, donde dormir, caminar sin tener un lugar al que llegar para descansar. '~9(~te acabélll
los caminos'?: eXln'esa un hondo desarraigo (como vimos en anteriores entrevist¡:¡dos) no sólo territoria.l
sino t.ambién aquel que refiere a la ausencia de capital relaciona] que llIovllicc 1'f'cu1'sos para qU8 no
t.ermine en la carencia absoluta y en la dcsposesión de su ide"!1tidad personal.

El ESTRATEGIAS DE SOBREVIDA E INICIATJVAS PROPIAS PARA LA HJO!\SERCIÓN SOCJ.'11

Las est.rategias de sohrevida están definidas en función de las actividades cotidianas que realicen los
entrevist.ados parél la obtención de alimentos y ot.ros sum,inist.ros. En estas incluimos la mendicidad_
hurgar la basura -entn~ ot.ras', acr.ividanes qU8 puedan despertar sentim.ient.os de vergüml7.fI ~'
humillación (aspect.os element.ales de una posrcrior condena so(;ial) que sean trat:Jdos en las entreviSl(,,¡S;
con el fin de IJl'ofundizar si existe por part.e do los sujetos (a partir de est.as prúcl.lcas) una conciellf'ia
acerca de la adquisición del nuevo l'ol!l.'i(que introdujinws ant.eriormente) de <1cllcnlo a la nueva posic:iI111
socia] que ocupan,
En contraposición a las primeras, las iniciativas propias de.-reinserción socifll pLlntean un conjunt.o dü
acciones y helTarnientas pl'op,ias de los individuos no sólo para la abtcnc.ióu de un .ingreso económico que
permit.a alejal'&-e de los circuitos de calle y dÚI refngio, sino t.ambíén aquell;:¡.:; que tienen que ver con 1H
búsqueda y posterior inserción en proyectos de tl';:¡h<ljo.Así. se incorpora la visión de "salir adelante" qnc
tiene el entrevistado, si existe una ví:3ión a fut.uro de no estar mas en el refugio, etc, También se }wce
hincapié en las carHcterisf.icas del trabajo ü actividad qne realicen y cómo Sf': sienten en ésta .

¡z.. Entrev. nOl: ('Hace COJJJO 5 mese.",' que 110 sé lo que es Ull bJileü> rlr." $';. Lo sé porque lu FPO en
111élnos de Ot1'08, pero hace 51l1cses que no l1gi-11"1'OU1111l<:lllgO.Estoy dcscs¡Jenldo (.)
Yo te llflblo con 10/;:1/ !J0l1Cstid,1d. () 11/0es digno y 110 s(",lo deseo a n¿u!Jó .
Yo tengo mnistadcs J' si voy y le5' digo: . Ille jJrestas $' 2?Después como se Jos repongo _';0'.1 110 tengo ningl111é.1
eJl/.J'élda? Después me cruzo con 1/-1 pel'SOlli! que me {ll'C",trí dinero ,v tengo que miral'jJara ot1'O lado, PO]'qlU?

11',"LfI primer:J noch{' qUf.' S;dlÍ:11J1I/3 ih:) fI {~¡:.-t<!l' ('/1 ('81.'1 ,~'.itl:/!ci(;n. !Jlt"! :~nnté en UJJfl p!(-/"'-:I .•.. 1' $(' tl..' /I(:;/iJH!1 J(J.'" ('c1Jllin08. Lo:=:
(:<11/1./110Sf!!J(> 1'0'" ~':1bí:/.'" i)W' h'!J.i:l,:>. ). ;¡hi i>1Jl:'¡,'~'ti [I.~:-n' ;"'('1/1:-"0.":: ,!iW /}!Jl¡t::. p&nSilsta que ,h;¡.<1;/ II$;JI'. } o /11/: :n:llt'l'do por

(~.i{,1JJ¡Jk),que:1 ot,'.'" fl(J ti.' (.',lmi:l:lh,'¡ 1/:1 :r,8,>. ,~l1-00! ¡¡U¿' l.s:.,:~!' el! e.~f:/ ."Id w::ciúlJ. ("<-1mino iodo Ah'rf('(¡ ( .) pele:; /l1l ¡Jeda/eo de ¡NI n .
;J!lf.{-'.~',']¡) pek:!Í':;, n:u/;{ . .-I,'n:,r;r lIop .•ilu c..) A;;:ln ...' eipl'r1ol" de "u::,'w (..J'
~\~C:l,~tf.'l. re .:~p.,;il. HI~)i. P;íg-. ¡¡;1.

~»~SW;ll_~'~'nÓ;j f! Be r!wr Y L 11(,kllli;1 n ,-. {í ~H";\ 1('''' (; ¡ ,~; (it c.:, n' !1:Cl ('-té: Jl(~Jl ~~>:itl'<_'Gh<lr" ,'::¡z':';~l:C{~:l b i:¡,'t il11f'io:l<-lhz;¡~: Ión dI, J
c()1l1por1.~!''';'''11to. ''1.;;.'- in,,, it:lL'i( JW,"!'f:' ('tW" ion:;!) (-1",Ú\ !;~:;),;,';(,I,(,;~l no :\.i;!u:)!.l-')~ medio de .:","-"r(i\('¡.:". lo:, 'I1li.', ohjetivizi"lrlo;.1
1in¡~ii í,,1 is:r:r;, ']1fl'. ,:(;nd ¡( U,\'I.:11 ,: ~I ini; ['0'_,,.1ient(> ,_'c.,_-,.,., ~d IH:J In u n:'.-, r.~)j(;Li\'n ,-"" 'Jtc. :lC:CC-')lbk-, p:; \',1 (": a ¡'Plj(' l' ,::o.;ied,1d . .'\ I
rll~:"-(~fI1r>añ<:F",.:,I(,ci' Iw' ¡1It11\'¡d(l<)~, P,I"'Lielr-;(!~ ('¡¡ '.Ji: ",p\i.n';I) :.'i~(;I:,¡:n! ::d-~'l'n: h',::,~ du;h(w "rol,.",", j)¡':C m;sf!l\' nlundo .-:ohra
l't';:!id,ll! lM_l-a L'1k;¡.;"lll,j(;lj\'nnl('nLe". lkl !,~•., - ,_,:';'"¡'l" J"d1. ~,:\ ';':\;",~.':"',;cciut1 ~,-,'i:ll ,.h, 1;1j','abiu:i. 1H!.I"i p;,¡~~.:!.H~.
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Homhres que Cjuedflron en la ca1le:un acercamiento a l:=¡sbases que fundnm('ntan su rP-fllidad .

me da vergüenza. E'ntonces, P:U'cl no pe1'der aIllistad con el :un.igo110le pido. Y me ¡l/m dicho: - ram:/.' pero
esa no es la ¡mine.ra de sor mía ..1life tÍro a h1piscina s/Jbiondo Quepuedo nadar o llevo salvavidas. Así
/iCflÍr7 in gente, creo no estar cqlliFocado. Yo sé que 110enfraJÍ;¡ como veo diariamente en la calle a la
gC1Jte: -me das l/na moneda:'
Las prácticas de sobl'evida del entrevistado se resumen a lo que puede obt.ener del refugio y demás
sen'icios públicos; no ha incorporado a lo largo del tiempo alguna actividad que se relacione, por ejemplo,
con la mendicidad. Más aún, al señalar la vel'guenza que le provocaría pedir dinero preslado y no poder
devolverlo significaría en este punto de análisis apartarse del rol ejecutado durant.e casi toda su vida.
No olvidemos que el rol internali7;ado durante la socialización secundaria requiere la adquisición de
vocabularios específicos de "l'oles",lo que significa, por lo pronto, 1<:1 internalizélción de campos semánticos
que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutin:'l dent.ro de un área institucional. Al mismo
tiempo también se adquieren "comprensiones tácitas", evaluaciones y coloraciones afectivas de estos
campos semclnticos" (Bel'ger y Luckman: 1997. 175) .

La contl'ariedad subjetiva que siente con respedo a ]a nueva posición fine ocupa en la estrudura
sociaL lo obliga a vivir en un "submundo"9!ldel que no se siente parte, debido a que choca con las pautas
de orientación de valor internalizadas en el pasado.

['Sobre un ingreso económico] {~\lada.nada. Ale afilié a este ... al plan este ... de emergencia 0120
do julio v lodaúa 110me fue la visitadora. (.)
Lfl ,fuel;a para (raba/m" a pesar de la edad que tengo 110me bit,;. Pero el problema es la crbd. Lo pn1Jwl'o
que me Pl'c{JllIltan es la edad. l1.fedicen: .t01JWmOBhasla 50. Ell(Ol1caS, lti gemte que hene más de 50 tiene
que Jlwlarse. ¡Va tielle derecho a seguir vin'elldo. (... )
Esto.y seguro que trabajo 110hay para 11adie. Cuando conseguí IJ¡.'}lJ.:1]O ~,áempre dejaba el teJéfáI10 del
refugio y 111ellamaban ah! lVo Cl'eoque sea un mayorproblell1/1 vivjl" en un renlg1'o.C.J
Yo espero. Jo que más quiero en ('ste momento es conseguir U11trabajo.v volver a una pensión f. . .J todos
tenemos preseJ1/e los momentos que el país está viviendo. pero no pierdo las esperanzas"

Persiste con la búsqueda por sus propio~ medios de un empleo a pesar de que pennanení.emente
se le niegue la posibilidad de encont.rarlo. Y no seilala al refugio comoun ingrediente más que no permite
conseguirlo. Esta es UIladiferencia cualitativa fundament.al l';!ntreel entrevist.ado y los demás que senalan
al refugio como la traba sustancial para retornar a la v:idalaboral.

,;Jo- Entrev. n02: "CuH11doesto.v en la calle (.) salimos ,01 .requecJ1eal'. Por ejemplo. cuando !lU esttin Jos
refugios. nosotros salimos a buscar comidtl, de la volquet.a o de la gente que deja colgada las cosas abí (.J
y los domingos las cosas que están buenas las l-'endeIllos en la ion;'J. :V SÚW. pedimos: tenemos la
cal'lliceJia, la fahrica de pastas. la panadelia.
Cuando no teJJeIllOSp.:1ra comer pedimos ...v la verdura la compramos en ¡él f¿'ria. Hay 3 iérias cerquita y
verdura siempre tenemos. Juntamos Cal}algunos huesos, pedimos y !lsi la llevamos sj¡?IJljU'c.11di"tmtl'f-lh'no
lU1Vl'cfiuáos, no? () De día ahora est4riamos cocinando (.J f.'Ocint:ltJ}osen una Jata que t.clleJ110E/:
Ve'mos que las actividades diarias del entrevistado difieren drásticamente de las del anterior. Las
prácticas rutinarias <deben ser> aquellas que le permitan sobrevivir en estas condiciones. Pierde
:importancia el hecho de que puedan ser vistas desde la sociedad como actividades estigmatizadoras.
debido a que las condiciones por las que atraviesa 'obligan' a realizarlas.

Lo que sí vale la pena subrayar es que el individuo al incorporal' determinHdas estrategias y en
consecuencia al realizar Jas acciones que son definidas por las primeras, se apl'ueba en su nueV;1

identidad. El no cuestionamiento (al menos no maniiest:¡do en el discurso) acerca de las prácticas que
reali7.a es una oe las maneras que tiene el individuo para no plantearse sobre los supuestos implícilos
Hcercade lo que debería hacer y alcanzar, )', en última inst.ancia. sobre.lo que debería .':"el,.100

"De l11aiia/la 1110Foya tOinar mate con el veterano que 111eespera, Ji si lluel'e no. Parque él se l'a porque no
lwy techo . .Ysi llueFe 111eFOYal Pereira Rossell que me del/m en/mr y me quedo sentado ahí. }- es/ay Bolo
ah! A1J/:(~siba a Tres Cruces pero ahora no me dejan entrar .
Yo tl'ilbajo he buscado. me he apuntado en empreSélS de li.l11pil)z;l,di el teléfoJlo de un 11ll1chadlOmnigo dI)
ahí corca de donde paralIlOS COIlel veterano. Pero UIl.?que te dir:e11que 88};} edild. que es mucha edad.
Ya me l);Jg";ll'011U11mes los $ 130(1. este 111espasado no me .rN/~¡.Jron. Antes, ninguno. ""'1' v('ndúl algo rm 1/1
iiJl'la, e11la l'n'shi11 .LVal'vé~ia-,llasta ,'1hora sigo yendo':

Por otro lado. las iniciativas daw8 pat'3 intentar dejar ai.rás la sit.uación están siendo
inDllrmci~das por las acciones que diaTiamente realiza el cnil'8vislndo. l\fanifiesta el deseo por encontrar

!'!J .Ik:fl{(;l' y Luckman. op. Cit. l~)!)j. P[lg: 175.
101\Goffrn<lll, [S:op. cit. 200'1. Pag: 190 .
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Hombres que Quedaron en ln calle: un accremniento El laoSbase,. que fUlld!lllwntan su n:<thdad .

un trabajo, pero la imposibilidad de encontrarlo lo lleva a un est.ado de abatimiento que se percibe en su
t.estimonio. Las acciones rutinarias que despliega provocadas por la variable tiempo (6 aiios en calle):
hurgar ]a basul'a, cocinar en una lat.a, juntar cosas ,y vender en la feria; nos llevaría a pensar que el
entrevistado a pesar de que sostiene el anhelo por salir de la ealle, ya no visualiza la salida definitiva .

El tiempo que hace que está en la calle puede habel' c(lusado la separación definitiva cid modelo
de vida anterior Que desGll1peii.aba. Incluso, la des-ic1cnt ..ificHcián con su antiguo ro] provocada pOI' la vida
en la calle y la cantidad de t.iempo en esta, pueden habel' causado la dü;ociación definitiva cntl'(~ e.l antiguo
lugal' que ocupaba y el actual.

¡a.. Entrev. n03: "Siempre buscando. Iba al gaJlito Luis. de un lado a otro. Lo que paS~1que mucbas
¡reces perdí oportunidad por 110 tener un paradeTo EJo O teléfono. Incluso me entere después que me
llamaron de ciertos lug/ll'eS que me lLlJn81'on P0l' trabajo, llle ent:c!l'edesjJués de que pasó. ()
Hoy por boy esto.v cuidando coches .. Es mínimo el ingreso . .v iu/emás no es lo ideal porque es una cosa
oelosa. 1Vome sienro bien porque esto.y acostumbl'ado /) deSfWJpeñar tareas o a des81'roll/lr !tI c/lpacidad
I11telcci:lwlo un oliáo. Entoncos, clliducoches es una cosa ocios,'(, te podes pasal' las' homs ,'lhí (..) 1101Il(!
siento bien pOl'que no desmTollo 11imi c11e1gÍani 111iscalwcid¿]de.,,~me entende8? J.\~s~.v yo, 110s~v yo. Y
'liJar", e8toy cobl'ando el ingI'cso cilld8dal1(/~

Estamos frente a la apreciación subjetiva de lo que significa sentino-e útil a la sociedad; el sentido
de la utilidad (que en anteriores dimensiones seüaláb3mos) que ent.raña precisamente unél conciencia por
parte de los individuos a saber por el rol que desarrollan en la vida productiva en el conjunto social.

En este caso, el rol ocupacional que activa al individuo paTa no <quedarse haciendo nada> es un
papel que lo desidentifica al no encontrar en éste las gratificaciones personales y sociales 'que le debiera
otorgar. Además, el ser c"llidacoches le proporciona una t.area que le genera un ingreso -por pcqucllo que
este sea- y que le recuerda permanentemente la realidad que le toca vivir .
'¡Vo 8QV yo" manifiesta en su discurso para externalizar el sentimiento de desaprobación que sicnje con
respecto a sí mismo que le produce su nue-..raforma de vida y alejamiento del individuo quc fue .

t1" Entrev. n04: ':En el día prácticamente no hucí// l1,lda. P.'1saque como no hay {Tabajo, no se pll('de
rmdar cami.nando ]Jor call1ú1Nr,¡JOl'que no se cowúglle J1ad~7,Yo de día estoy en el.re.fugio de Durazno 1418
y de noche me vengo para acá. O si110en 111calle ()

El entrevist.ado conc.urre a un l'efugio diurno en el que tiene una t.area asignada]!)I, Si bien no ha
inCOllHll'ado prácticas de mendicidad como el entrevist.ado n02, vemos daramente que su vida transcurre
permanentemente en los refugios. Porque a pesar de que los rechaza (porque no se considera de la calle)
estos pasaron a formar parte del escenario propio en el que sus acciones se desenvuelven. Es decir,
l'cchazCl el refugio pero por otro lado no se aleja del mismo en su cotidianeidad .
"Estoy cobrando el Pla11dp eJ11t?l"gencia.Antes no tenía ingreso ninguno, andaba sin 1111peso, (...J EstoY:1 la
(.'!3perade que salEra U11tmbajo en setiembre, sino 11{) sé que VO~V,7 llacer. Pero lmnentf1bJemente vas a
buscar U/1 traba/o y deCÍs que estús e/1 un refugio y no se consigne. Mal. porquE' te ven como Ull lJj)O
cualquieTa. vulgar. Y 110te llmllRll J11l11Ctl'~Unido a 10 anterior, la espera de que pueda sUi'g"ir un iTabajo
se convierte casi en un imposible por habitar el refugio. Volvemos nI tema del1'econociInlento social que
tlene la domiciliación para los sujetos. Pero aquÍ, la conínHlicción subjAhva se cent.ra en: 5\1 d(~~eo (salil\
pero está impedido de lograrlo por vivir en ell'cíug-io. y p.n consecuencia no despliega (-Icc:ioncsevidentes
que le retOl'nen a su derrotada (pasada) realidad .

f1o' Entrev. n05: 'f.) 1?1Jla calle se utiliza Illucho: "Estoy en el refugio"y pidell esto, pideIl /lqueljo, se
abusa también. Yo l10rmalmellle 110sirvo para pc'diJ:.a veces lenés (fue salú' FpediT, 110tenés más remedio
pero bueno p'edis UI1pedazo de pall, l111 pt1n. Por suerte tengo Indf'1, como en Inda.v la voy llevando."
El entrevistado a pesar de que utiliza los .'3cl'v]c¡o.~que se lp, proporcionan CInda, por ejemplo) admite la
acción de pl'ácticas que se caracterizan por comenzar a estigmatizar al individuo. ':jJ veces lenes que
pedir, 110hay m,fs rell1edio'~ no queda otnl ah(~rllativa que llHm,cligar porque sus necesirlades supcnll1 bs
políticas asistenciales que S0 brindan. 8ab-te la búsqueda ;'lct.l1al de un empleo, expresa: <I() ¿}jJOra no .

Ahora hay ll1W~'proyectoS' de jJre.8ent81' Irl¡hajos, proypcios de viabilidad de peque¡jas empresas o de

lill Prepara la comida del albergue jllnt(l {l 01¡'OSr.ompaiiero:o. Ver anexo de entr{;\'ist.a~.
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Hombres que quedaron en la calle: un ncerc<lmienw a bs ba:oc.'> que fundflmenÜlI1 su realidad .

trabajos c0111unit::l1'¡os que so plJedeJl Tealiz/lr. Esto,Y el1focado en e80. E:••to (~8P0l' J1Jtel'lnedio del refugio .
La ¡de,? "es pJ"C8entar algrilJ pro,yecto de desa,r.ro1Jo de t.rabiqo, de vel' la pwúlJljjdad de !lacer de fOJ'llM
COlllllllit.al'if! COll la gente que esta acá que quiera salú< Se une a aquellos que quieren dejar atri1s est.a
condición y plantea la búsqueda permanent.e de un trabajo. tener una ocupación que le devuelva su
sentido de utilidad social.
[Ingreso económico]: "Desde mayo.no tengo ninguno. ()

Vemos la búsqueda propia (en los primeros tiempos) de pal'te del entrevist.ado por intcnl'<Uo
encontrar un empleo que le permita dejar atrás el refugio, y como este último (contrariamente) se
convierte en uno de los principales generadores que no le permite l'e1ornal' a una ocupación: ('E's{l/ve
bUSCc711do tl'/lhajo, .fui a .ll1ol1f.ecable. me d1/er011 que Sl~ qUE' enl.1'aha a t.rabail1' ¡mce Ull tiefllpo. Fui de
vuelta, me d1/e1'on la Sell1c'llUl que n'ene que me llamaban:- .ll1Ú'e que ud eBtá-.Pero cU¿1l1do das la dirección
del1'efugÍo es como que se cOl'ia. Habrán ¿lverigl1ado: -¿Est.oqué es?- alJ es un refugio_ Al1 situación de
calle-_ A'o cuadl'as denl1'o de Jo que ellos buscan. (.):V ki)/ detel111Ú1f1do tipo de u'abajo que es tmIJajo
administrativo o de venias que 110 5011 de fmJr7-a-P0l' decirlo de algul1a manera- que 110 son de peón y ahí
se cOO1pjic~i.Cuando decís que estás dentro de lIl1l'e.fugio o tenés que dal'}¡~ dirección dell'efilgio, ¡WJ1quc
110digas nada. si averigua11perdés"J02. Las estrategias para <reorganizar> su vida t.ropiezan toda vez que
quiere <volver a empezar>. _Las experiencias por las que atraviesa el entrevistado lo lntl'oducen cada vez
más en esta situación y esto podría causar la desposesión completa de su <yo> al dejarse llevar por la
desesperanza que produce esta nueva experiencia de vida. Sin embargo. plantea una situación bien
diferente: "Pero bueno, paso a paso con el! C10Hsi se puede enganchar alt;-lÍn "ipo de trabajo COIlapoyo
estataL 110pedú: que te den .nada. Sino cambúu'¡o P01"trabéVo.. deJ11C!trabajo, hay mil cosas que se puedeN
h/lcer que bueno que lo hemos planteado acá. Que yo creo que puede ser vúbJe si el gvbiel'110 ASCllC!U], tú
en reajid,,1d iJay illtCl'és de ll]JOl.tc1r y de ayudéll' podemos SaCc11'Ull montón de gente de la calle. Ha)' Ull
01011tr5n que se Fa a quedar. Cl'eo que el 80% queda en la calle p01'que le gusta. Porque son de h1 oliJe,
nacieron 011la calle, van a vivir_v morir en la (.',111e.Pero haY!1/J 20% que anda ahi que es l'escatahh/:

La grabficación personal pasa nuevamente por sent.irse útil tm1to dentro del refugio como por
fuera: las tareas que pueda realizar (plantadas lejos de las de corte asistencia lista) le brindaran l:l
posibilidad de poder reencontrarse; ya no estará <sujetado a est.e mundo> al que no pertenece y pan'! ello
manifiest.a explícitament.e la ayuda estat.al.en h, búsqueda conjunta de un empleo y no de una aguda
asistencia que refuen:a su situación y condición .

IV Entrev. n06: <~'>J'ando acompañado ..si [pedíaJ. Lo he hecho estando so.lo tambiá11. Pero Jo que ]Jasa
que ahora me alTeglo con la comida de acá. () si estoy con otro sí. Pido pan--'.

Parece que para intentar compartir de alguna manen] la desvalorlz;ación social qll{~puede sentir
el entrevistado al mendigar, int.enta hacerlo acompaiíado .
"La cansiglw mía en esle J1JOmellto es pl'eparc71:me pm'/1l'ecibir el ttel'HJ1a de lc1111ejor Jlwner(J. J!.:ntom:e8.
me V(~ya la playa. Hago ejeJ'(.'¡áoen la pLi'ya .. sipinta un porro lambú3n me lo fumo .
lVa es mi mamento para bUSCc1l' trabajo é1rfl. Aparte no quiero. En este momento.. cama te puedo decir. yo
pod1ia t.rabajar en el taxi. 1JO te v~y a decir Cehisca los dedos) que hago asÍ y consigo auto. Pero.110 e¡;;
mome11ta pc11'a trabaill' e11UJltaxi o el1 un remise que es a lo que apunto realmente. Tendríc'J que lmcollo
COll mucha cordura, muclla lÍnea: tendlia que estar llHW impecable.v acd 110pueda e8t11r impecable'.: Por
otro lado, además, no plantea est.rategias definidas de búsqueda de empleo: no quiere hacC'l'lo porque Ul1(1
vez; más se señala allugal' de l'esldencia (el refugio) como el <agente> que nO apunta'la las necesicl¡:¡cles
que tienen quizás gran part.e de los pobladores. Pero además son sus propias <convicciones> y acciones
que hacen que no se plantee la salida: "baga (>jel'CÍclo en la playa, :;1pinta un porro también me lo fllJ1JO'~

¡;.. Entrev. n07: "Yo nWJCél pedí 11arl// ]Jj robé. A veces ibrJlJ el) unfiS cmniOJ1etas .Y n08 llcF;Jhl111
comida. () _.ll1añan<lcobro el 1.C. 1lIi seIlol'f1 todmria no, se anotó la semana P~'1Slld;¡. No tuve ninglÍn
ingreso .

/{/:! "} "léWWI1t.:lhJ1'111ellt-e,:1 V(J(:{'$ponÍ/J 1;1 dimcción de •.1flElÚ0l1, de ¡¡JglÍn conocido y le decía:- !Llir". I;:,it-l! IllInJL'fl. decÍ qu(' l10
("stny'. Paro ql1úP/13/1, también se COJ1lpliC//('n 1/1r.omulJie~1cjón: 111(' Ih/lllfil1 yyo l/O ¿'stoy y mp encero"l 1034 dÍ<18porqlll' no
tcni,-I 1/1 pw"ihi¡id:id de c7Vl:~c71'11W.1. porqvc .vo jlistO I/i lhmd. V.9. veces cl/ando /1:11/1:1$: - me //~1111c?nJi1?', • !l{l, no-, . lile 11:Jl1wITJnY'

- no:y •.l""i [n'.'! dí;)",.!'" al cW-Irto d(Jcí.~." 110 ILlmo m;¡.~'. /1/¡¡mo Gllunes-. Y eI/IIl1f,!." CII/Illdo llf!.m/i8, /(' diut.'n: -lIr¡nwron el 1-";121'11(':-'''
y jJ('rdú;!c. /';nfOllC[,.'I. ~<¡ecomp/ir./i t:-lmhú;¡¡ ':
1Il:~ J ngTl..!.,!O ciudnd:-Ino .
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Homhrc.<; que queoamn en la calle: un acercamient.o 11 laE ha;,;c;; que' funuamentan:'iu re;-¡lidad .

fAcerca de obtener un empleo] "Empezando que no Jologr:1S.Porque el aspecto es Jopámero que se mira,
la ropll. J.Vosé qué es lo que pasa, que la gente te recibe as! Ca¡h']7,que tienen l".-'Jxón porque be oida que
111uc1lOSde Jos que andamos onia calle, andan robando. YpOl' uno pagamos todos'~

Pese a que no hizo uso de prácticas de necesidad estigmati7.adOl"aS que involucren posteriormente
algún tipo de desaprobación, el entl'evistado siente ell'echazo social a raíz solamente d{~habit.al' la calle .
Este es el obstáculo fundamental en el intento por VOlVC1' a la vida labOl'al ya que involucra los difenmtes
perfiles de la población en situación de calle que no permite hacel' notar a aquellos sujetos que neSGan
v01v01' a sentirse produchvos a ]a sociedad. No obstante, no vemos en el testimonio del en1.revistado
alguna mención aceITa de posibles acciones que pueda emprender para alejarse del circuito de refugjos.I04

/100 Entrev. nOS: "lvo, 110[pedía]. Yo me manejaba (.J hay gente que me queda. Tengo 1Il1tío que
tJ'abHJ~len mHl110niInienLOdel Pereira Rosell, con el ClW/. .';iempre en esto tiempo. me 11/1 venido d~lndo
cl1angas, una por mes o dos por mes capHL:.entOl1cesme acerraba al Pereira Rossell1l1e dab~l1/1 con1Jda
delPe1"eÚ'aRossell. iba ti];, casa de ély mi tÍa. l11cacepWb;]l1hardNque (),.,

Algunos de los vínculos con los que todavía podía contar, son los que le tendieron la mano p<ua
enfrentar las condiciones de sobrevida y por esto no tenia necesidad d(~mendigar.

"Vuelvo hacer llllzcapió e11quc el alcohol es sustantivo l11Jí,Hay ,ulas de cosas que vos no te dN8
cuenta.(.) ¿cómo te puedo decir? POI'el lado del trabajo () COlllJ1uchísúzw VCl'giiellz,'l.Vergúenzfl que
persiste l1N8tael dú de hoy, YOme siento en condicionespal'B hacer un deSaTl'ol!odel producto de 11 uoFO y
adcl11fis'me siento hál'bal'o. Pel'o, sin embargo, siento tanta vergüenza. me siento tan descéjJificado qu'e no
encal'O.Av encaro y prefiero ir a pintm.' una plaza ()

[Ahora] estoy trabajando en Tr"lbajopOI'Uruguay. Me pag"lI1$2700 y me sacan los $1300.
Hace 2 semanas que estoy pinüll1do la Plaza 2m,ala. TenJ1J11aen diciembl'e., pero he ('sclIchado (qlW
todavia no se ha confirmado) que e11este plan, los que tengamos determinada adaptación. consigamos Ull
trabajo deñnitivo y estable. ¡Pero además] () el 15 de enero empieza la cosecba de duraznos y hJ quinta
me da V7.vienda'~
"Siento tanta vergücnza .. me siento tan descaliEcado que 110encaro": la ,,'":idaen la calle atadR :l su
alcoholismo le ha extraído hasta las formas posit.ivas en las que se piensa a sí mismo .
.La identidad de su propio yo es atf.lcada continuamente al est.a}' en un refugio y no poder rtlalizaJ' una
tarea con la que puec1:l,volver a identificarse.

Se recalca a sí mismo que ya no es el mismo de antes: sabe que la "información socia1"lO,j fIue
revela hacia la sociedad es la de un individuo que necesita la ayuda estatal para sobrevivir. Pe'ro acepta
las c.ondiclones de juego y pone en primer plano el poder desal'roilM' una tarea pese a todo. y no dej~t' de
buscar algún otro horizonte que pueda matel'ializarse en una salida definitiY<. c1elrefugio.

;1-' Entrev. n09: '7JespuéB supe donde iJ~ sabía que 1Mb/a Ind;}, después stlbía que babía otros
comedores pOI.Otodos limitados. de tantos días a tantos díRS. La c.'1pacidadde suficiencia, de admisión es
mín1Jnfl. Yo siempI'e apl'oveché estos lugares para buscar Jo mío, yo le Jlmllo "portw avioJ1os":es p:n'¡J
llegar. pasar, comer, re¿lbéJstecan:ley sNh"ra pelearla'~

El entrevishHlo no señala explícitamente alguna actividau que pueda rcl¡:jcional'se con la
mendicidad. Haee uso de los lwneficio.s que ot.orga el refugio i:eniendo presente que es solamente una
ayuda. "Tengo nada más el ley hago alguna cJwngw'ta. YOestuve inlhajando (en negl'o) en 111¡1PÚ,casi ¡J!
illicio de todo esto/ dí 4 meses .. estuve C01110docente,. dando clases del curso de sistemas de ,'lh1nlltJs.j\1e
pagaban pOI'clase. (.J Estos contratos laborales que comprenden formas de trabajo precarias (de las que
ya nos ocupamos más arriba) no le permitieron (al igual que el entrevistado nOS) retornar a una
est.abilidad laboral. ha bitac ion al y hasta emocional.
~'El1"Tl'ahajo por Ul'ugW1Y"me allOté pero tuve un pequeJio llJconvC'niente. Salí en Barndo (.J.V (IS UlJ
iraba..iofaCÍlísimo porque llueve y la llUvia fe limpia todo. Pero bueno, lJOSdan las bolsas. los escobillones
y rhgo: -Pala paTa l'ecogel' L1 !Jl1.51I1'a-,.VINencargadN dice -p.r¡}¡¡ 110h;1Y'y le digo - bueno y guantos-. -no,
[ruantes tflmpoco-. Le digo: 'seJiora, L'd. sabe búm que en .la calle l1ay excrementos de geme, de perros,
pre:S'eTvativos en todos h}(/os,y Ud. jJl'etende que yo agrUl'e que llene la bol'33C011 la numo?: 110,110, mi
salud no vale $1400 más. Así que hónvme de la h.sta'y déjeme con los $lJOO': Vemos que a p(~sal' de su

1(11g~ improscindible recordar CJllOIJ:,:t()enll'{~\'istado -".egún él. al otro día dcj:lha el refugio porque ya habia encont.rado trabajo .
Vel' anexo de «ntre\'i~ta.s.
1<1.',GoffnwTI, E: op. cit., 200] .
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Homhres que quedaron ('11In Ci'lJl,,: un acercamiento:.l !:.¡s baRf'S que fundamentan su realidad.

estadí<'l en Ja calle, el sujeto entrevistado no h<-lpC:!l'rlido hábit.os de higiene, y renuncia a sm' tratarlo tomo
un individuo C-::l..t"entc de pantas :inst.itucional:izadas con respecto a su salud .
"Y e5t/1/' acá también en e1l'efugio>ya tei:n1J1Cfl. Porque comlÍ1J1J1CJlte Jo que se ve es lo que saje riel
refilgio: '~'111Íestán los del refugú/~ Y de n?p(!1Jle saíen tres bien .1'" quince qUf' sajen y se sienüll1 a lomar
vino y est/Íl1 ll18111ados en 1.1 puerh1 espe1'l:lJ1dopara entrar. ( ..)

Yo est.oy /wciendo mis cosas particulares._ busco mis contactos, mis trahaJos. Como si no existlerr1 el
ICC.) POI' eso siempre JUJY que mantenw.la mCl1t(l en movimicnto. Porque la dinámica en genenJ.!, do
moverse, de (J'abaJ~11~mantiene las neUl'Olla8 actiVaS () X act:llalizfHse; 110qued;J1::;e () ..z\rIJJJca dejé de
insisÚi con el trabajo. he llevado 40 currículos al año. ()"

y continúa con 1<1búsqueda permanellle de trabajo por sus propios medios parH no desactivar y
desestabilizarse, porque es consciente que las estrategias propias de búsqueda de empleo son las que le
van a permitir alejarse dell'efugio y le van a devolver su sentido de la dignidad y utilidad social.

,... Entrev. nOlO: "Ahol'fl no pido. Antes tenía UIl £-:ircl11/o de 20 pannde.d<:1s. Un.:?que IlO preciso.
además l'~V al Jnda. Yal101'R no 111eda. esa costumbre que tenÍ<1 )'.1 110la tengo.
Creo que volver a eslar e11 el sistema 011 el 2004. COlllO yo digo. como que 111e devolvlo ['1 ¡Judor que habü
perdido .. entonces como ql/O no me da ¡Jara pedir. Ale re5c;¡{abtl. A v(!ces cuidaba 111M p:1rada quu eslfljm
descl/id<:1d¡.¡.la hacía yo. Yo veía que tenÍa el cil/d~7coches ofit:ic71 ¡Jera a veces ¡hItaba y blle11()'~

El sujeto reconoce en su testimonio el haber .incorporado (mlentra::o hab]u~ba la CHIle) alguna de
las ~sl:l'A.teglas de sobrevida claramente estigmatizadora, en lJ. que se desindenüficaba, subra)r;mdo 1<1
vergüenza que le provocaban t~st.as aeciones.

'TrimcI.'o quiero ,.:;aliJ' de acá.. il1e quiero ú~quiero otra vez ostrlT (']1 el sistema. He encolltJ':lrlo
gente acá.v 1108 vamos ¡lIlaScuan/.os juntos ~1una pensión. que 1l0Sapoyamos entI.'e iodos.
C.J .vO tengo UJ1pro.yccto ac.:?de tTabajo [por el refugio] C.J Abora termina el Planlmáerno y van a JUJ(:f?l'

cOll}edoJ'(~8¡Hil'a la gente que se 1'8 de los aIras retllgios qU(! cierral), pOTqlle este no cier}'/]: }, ]]0$(1)'005

vamos /-1 trabajar a .los COI11pdol"p.s: Sel"F.ir L7 comidC1, torio e80. l!-~nt0J1Ce8 me tengo ql:l:' ir de ;u:<-iporque
cuando empiece a trabRjár Nl1á,me .te]l{ro que ú; porque puede haber ChOqIlA."- (..) tengo (d phw (¡,~
emerg(wr:];.)y aiJora nos s8lió UI1e1 par¡ula de coclzes'~
Al mismo tiempo, notamos que la antigua ací.ivülad con las que podía sobreJ.levar el d,ía obteniendu algún
ingreso; es la que realiza en la actualidad (cuidar coche:;:) Yia salida que concibe (:S ;} travÉ'.s ele las
opciones que le puedan brindar las politicas del refugio: no existe entonces, un conjunto de acclone.'3
propias del ent.revistado que puedan desanollarse separadas de las primeras. Es lnl Ja identificación con
sus pares con los que compart.e el refugio y que ha penetrado de tal manera, qUH no visuali:1.d UIlCl s::llida
indivi.dualmente, sIno junto a su grupo de pertenencia .

(jiDesconocimiento propio. impacto de politicas v má~

Suena enig~nático arribar a las rE:flexiones finales cuando el análisis empírico n~(-Jli7,ado hace
surgir nuevas dudas más que certezas sobre Ell fenómeno. Sin embnrgo, esta consecuencia es P¡.OpÍcl de los
reveses que t.iene toda investigación cjenlÍfica.

A lo largo. del trabajo nos acercamos a las dIversas modalidades sllbjetiv¡.¡s que ]a situación de
calle y 1ft vida en los refllgio~ determinan cotidianamente en los entrevistados. 'Hemos recorrido junto a
ellos las lllaneraE en que se perciben a partir de est.a situación .. generándoles un ))l'ofundo dcsarr<=lig<.:.,
idc . 'io; comprobando llotol'iamel la )1'i ]'3 l~ ótesis dE' iDvcstig-ación_

• Algunos ( e los elementos vinculares (que unian an _ 'lOrmen ,~ a 10.3 entrevistados con-el sistema
sOGÍal) que comienzan a desmant.elarse son: el aishunienr.o de sus antígui'ls redes familiares y sociah~.s; la

(

pérdida de su antiguo orden de vida; el pasaje a convertü's(-~ en pobbcÍóII a~;is1ida unido a la [alt.a de
alltononl'Ítl.. el desconocimiento de parte del colectivo socúll ;:'¡(~P¡'(',;:¡de sus nece~.idades, intel'csf~s y
estrategias de supe1'vivencia, que genera 1~1profundización del csL'igma s~)cjal qur. pesa sobre ellos: JA
adaptación a una nueva forma de vida que fija la Cané; b f:üt;;~ d(~ l'pcuJ'sos ('conómicos, matet'inles y
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Homhres que quedaron en la r;alle: un :-H:en.:luniento fl las llHt'cs que fundanWnln!1 ,sIJ realidad .

culturales; 1[l indig'n¿lción que les produce sentirse ,"l1P~¡rf1tIOS socialmente; los call1bio~ en las práct.icns
rutin8.rlas (hÁbitos y costumbl'es); ]1\ sensación de incel't.idmubl'e y agotamiento <}U8g-enera 'no tener nadí-l
que hacer', 'donde iJ", 'no tener dinero'; el rechazo a Jos ot.ros con quienes se COllllmrte el refugio: la
sustitución de sus antiguos soportes afectivos per las nllCvas amistades de 13 calle; la perturbación que
produce no poder manejarse con las pautas orientadoras de acción propias; la negación de no ser
catalogado como un vagabundo: el desprendimiento de las pertenencias personales: opt.ar por ef:"tar 'Jll

lugares públicos deshabitados (ais1:lmiento): la desvalorización personal: la ausencia de una domiciliación
"formal"par3 encontrar un empleo; las consecuencias negativas de la politica de refugio;:;: no sentirse
protegidos ni proniovido3 para revertir la situación: la disociación entre las dem~llldas propias y la falta d(~
políticas sociales que .las atiendan, ent-l'e otros .

•. E.lrclat.o de los entrevistados acel'(~a del comicnw de la eirclllal'idan que ort.'(:~cenlas políticas
existentes, esconde los elementos intccsubjetivos casi en estado bruto p•.lra poder cpnfirmar nuc~tl'.1,
segunda hipótesis ~r l'C:forzal' algunos dementas sobre las percepciones propias que los sujet.os eb.honm
soln'e sí (que les confiere su realidad) .

Vemos que la política de reÚI~~jo"n;fuerza 1<-1.percepción de lo.'U;uier.o::, como indivÜluos
estigmatizados, Poi~lueno sólo es el estigma que la socied<ld deposit.a_ sobre 8]]08 por habitar la callo: S1ll0

el que produce la permanencia en los rC'fugios y 13 asiduidad <1 Jos lugares donde se brindan lo." servicios
que hacen a bs condiciones básicas de existencia: alimentación, abrigo, hig"Íenc, m'edicaIllPntos .

Son ellos mi~mos los que Hcivim:ten, por un lado, qtJe se han convertido en sujet.os C'stigmahzados
por est.ar :::;in.reCllrsos, viviendo en situación de calle ~l asistiendo a los refugios nocturnos. '{ es est.a
misma pol'itiea que t.runca la salida a la situación. que les permit.a .encontrar un el11ph~oest-able (y no Illl

trabajo zafraL incierto) para que vuelvan a ser productores de su propia c.-\]Jenéncia (Castel: 1997) .
Este "mundo paralelo" del que 105 individuos habitaban antes de quedrtl' en calle provoca el

descollocimient,o de lo~ sujetos sobre sí mismos: es decir, '~'iéquieIl s'~F"pero uo sólo .1,partir (le ]éi

situación de calle, sino también reforzada pOI' la política Hsisr,cJlc.ial 'comienzo a r1~S(:oJ]ocel1lJe-':

Es decil', los testimonios arroj<ln que est.as alterna ivas ue se les ofrece (phn de 1'IJí'LIgios,
trabajos de tiempo determinado) no son lo deseado por los suietos, Este es un punto relevante _cgados al
final. porque scilab que el Estado se h(-Jceünprescindible sobre esta población, poro no 1);'1.1'aasegurar
únicament.e las condiciones básicas de subsistencia; sino que deue hacerlo en lo que refiere a L1protección
de los t-l'ab;:¡jadol'es. "La asistencia t.1r.lle hastantE'-s recaídtts económicas porque úeno 1/11 costo. pero J10

J11terfiero 011las relaciones de producció11 justamente porque abnrc/1 /1 /lqueJJos ql/(~no trabai'111 y. ]Jor
ende. 110parÚCJj)::1n pnlt'1 producción de la riqueza socúJ (,)"w(" .

Desde aquí, es donde aquellos ent.revistados manifiesHll1 el afán constante por voJvm'a :-3entirse
útiles produet.ivH y socialment.e: "es fundament.al eneontral' u,n traba,jo para dej::-1Yatrá::;la situación eh:
calle", y por det.nís de ello, manifiestan el deseo de retornar a su antiguo orden de vida. POdCl' \'o1Ve1' a
plantear su esquema de orientación, sus pautas en las que han guiado su accionar a lo largo de lo:.,'ai1os,
¿Pero qué ha sucedido desde qlW 105sujetos se desprenci81'on de su •.llltiguO Jnundn h:lsta llegar al ath,;"!.!,
caracterizado por la carencia absoluta, que le3 replantea $\\ falta de autonomía'?

B- Conflictos Gntel') subjetivos: auto'construcción de la imag'en.

Seguimos avanz::;mdo, vú-mrlo como SUl'g.e u:na serie d~ COllu'[Hlicclone;:; intcrn<-ls que anojan hl7,
sobre pI problema, con ]Oti l'cl::tt'.osacerca de la significación de las vlvencias :3obre (Juerlnr e11 1,1cfJlle y
cómo esta comienzél a compartirse gnlpalmente cuando habitan el nJugio. Esto último nos ayuda a
ubic<-ll'nos en el cont.exto de sentido en f~lque los sujetos construyen eU imagen.

Vemos qúe los entrevistados "permutaron n~dos": pasaron de un mundo socialmente
aprehendido a otro. que se earactel'iza por no podel' aptícar :ms pautas. ni el 1'01en el que se idenl'ifi.can,

Est.:ls I.ransformaciones que se aprehenden subjetlvament.p, descrihen 10que .Rergc::.- :'y"Luekm:.1I1
llaman a1ternaciúne.:::. "La al!£TllfJciánl'er¡uieJ'c procesos de T(J'8or.iaJi7-H.cíón. _¡ue .••e /n;:e111fJ.l~711a 1:,
socialización pnúwria, porquE' radic:¡jmellte tiemm que vOlFOl',r; atribuir accntos de J'etl1idad (, J al
desintepl'¡]l'[se] //1 8111-C'rú)1'8strucLuJ'R nómica de fa reéllir!rJd sllbjC'tiFfJW: (,) J:J rc¡-J!id¡.¡¡i :WÚ/{ll¿( a,t::,Ícomo
las colc~cti v.¡'d¡:¡des,.1"' oíros ,'5l/.;71iJJál!1tes (jue preFi/lI11el1t(~ .la.L'll::diütJxa 1'011P~11',1 ol ¡mlJ\Jidl/o, debe volver El
re- inte1]Jl'Ct.cu'se dentro dEl ajJ:1rato legiúmadol' de la l1flOVfIreaJidad. E~"ita re- inl.e.rpretacíón jJi'OFO(.'fJ IIml
Illptllnl el) lél biogrRl'ía sul~ietivade] individuo pn la fonml de ''Rutes !Ü'.,.",v "de~jJllósde .. "lOS

HH; Crrf'teL R: La,.;.Trampa,:: de la Exclu!<ión. Trahaje '! 'Utilidad i:'xiaL 200.1. Pág.: (;9
1(1, 13C'rg:ery Lw;kmall, op. Cit, lng-;-. pa¡( W7,
I(J~B(,J'p;f'r y LlIckmllll, op. Cit. !HUi. !'la¡( 200,
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Hombrm~ que qucd:uon en la calle: un accrcanúent.o ¡¡ las hasc:,; que fundamellt'.al1 .'iU realidad .

Esto genera un cQnOjetointerno en aquellos indí"riduCls Que no se identifican con su grupo de
p.ues actual (continÚan desconociéndose). Su diSClll'!'º expresa la negación absulut<1 de est-c mundo
parAlelo al que ahora se enfrentan. porque sienten que no pe.rtenecen: "/10. SO.,.Vigual que el resta. no quiero
que me fwc881flen C0111o.un vagabunda. aJcoiJóJico o. vie1J¡co]J]e'~

Al no aceptar el lugar que se les ofre~e ni su grupo de iguales, ~scan continuar siendo sujet.os
corrientes f.rent(~ al colectivo. para no perder los fundamenros de su auto- identificar:ión anterior. I~s como
~ma especie de defensa. en la que ven a las vivencias actuales como parte de una slt.uación moment.ánea. y
no de un est;¡dode aesafiliación del mundo que anteriormente habitaban .

Est.a consecuencia de habitar un mundo paralelo, pero del que el indiYiduo no se ha alejado
corporalmente: recorre la ciudad que siempre recorrió, pero ahora desne una ubicación radicalment.e
opuesta al lugar que antes ocupaba. ):T es aquí d.onde SUl'g'€el eonfllcto interno, pOl'que los sujetos desea/}
volver a su realidad pasada, lo que comprende inde-nniblementc un retOl'no a su auttr identificación .

Sin embarRO, el medio en el que ahora est~n insertos les demanda desde el principio una nueVél
lJ}/weT¿] de cstf.)J',v ver e/mundo. Son las esti'ateg'ias de sobrevivencia que las eonfirman, el reempl::tw de
los antig-uos vÍneuloR por "el compañero de ruta con el que se comparte la. calle", b simulación de no
parecer se1' de calle, la salida, pero junto al nuevo g-rupo de pares y gl'acias a la ayuda jnstll.ucional, la
dependencia que g'enera el refugio en la identidad del sujeto, ("~7.Ylidf11' de la misma manera que me
ayudaron cU<7Julo yo llegué") sentirse más de la calle que de la sociedad, etc .

Es decir, se vllc]ve necesario para estos individuos que han sido expulsados de la socied,:ld. l'P-

atribuir significados a la nueva reahdad que se manlfiest:a. En pacéis palabl'as. volvel' a at.ribuir
significados a sus ;:¡cciones, sentimient.os, vínculos, manifestaciones, etc,

Por ello es que los "nuevos" con quienes se comparte (~ste mundo adqujel'cn relevancia y
significación: ant(~ el desmol'onamiení.o, los sujet.os no puede existir s.in soportes cercanos .

Por Últ.imo, y en lo que tiene que ver con nuest.ra t£;.:cera bipóhHÓS COIPO!JOS ll1ueslr::tn los
iJ.wivirluQ<::;en <::;n5dj<::;cursQsen este mundo distinto Calque 'integraban) en el que todos flstán insertos,
algunos lOman (<::lnreplantearse la a\~uda de la pollbca asistencial) y;:¡que slrvé para su supervivencia
(comida, techo, abrigo). mientms qUE otra parte continÚa buscando efectjvamente la salida con la ayuda
Ü1'Stituclonal pero b:l.Iubién con un encare pro-activo, propio, con 'respecto a la situación.

Sin embargo, creemos que es sobre esta diferenciación que encierra !él el uto" construcción de la
imagen en donde la variable tiempo juega un rol fundamental en ambas sítu<lciones .

Los diferentes tiempos de pel'manencia en situación de call(~ de los ent.reyis1,ados nos muestnlll
que el círculo de ncpendencia entre calle, refugio, instituciones rclig'iosPl~ (que se encargan de otorgal'
abngo y alunentosJ va cumpliendo detel'nÜnadas eta as cíc1ica~ q\W inexorHhlemmlte afectan al ind~viduo
(casi) sin da:rsc cuenta. Y esto hace que os moment.os por lOAque Ht:raVÜ~!3<u1nuestros entrevistados: que
crean qU(~ (.:salgo pasajRl'o, que se va a salir buscando UIl trabajo; pem luego, la pennanenc-lG on la c<ll](-
junt.o a la vida en el refugio han siclo incorporadas de lal m:1UCl'a, que (llH:(b pl'eguntal'IlOH, entonces. ¿no
demuestran los entrev.istados con sus variaciones de estadía en calle que, los moment.os por los quP
atraviesan COIlrespecto a la construcción de la imagen, son ,-:TI n:aJ:id:..¡d,et:<lJ,<ls¡lue forman parte de un
proeeso sist.émieo, reforzado por la política asistencial del refugio?

Es sust.ancial agreg'ar, que la politica de rc~fugios ha emprp.nchd.o nnevos vientus de eambio1O!i; t~ln

embargo, no logran visualizarse elementos efectivos para revertir los anteeedentes de ejecución del
programa de refugios de emergencia .

A partir de la creación del PAST (Programa de atención a los sin techo)_ que busca a largo plazo
la rcinserciónlaboral y social de las personas en situación de carencia hahitaciollal, no hCl. h;:¡bido
t.ransfol"ICnaciOnes sustantivaf' con respecto a la cont.ención y promoción de 10lsinddividuos. . ¡<

.:::!:~elllosque se torna imprescindible la ejecuciÓn en el más corto p ;IZO. e un relevaUllento
efectivo de ¡(lS personas que rernoctan en los refueios nocturnos; para lograr ahondar en las irayectoria8

Bfiil(~s que condUjeron a los sujews a terminar en b calle. Jnnf,¡) a esta primer~. etap<1, SE podrán
confeccionar los distintos perfiles (con técnicas de corte cualitativo) de personas que habitan los refugios.
con el fin de ejecutar políticas públicas de promocjón en un media.no plazo q\lc atü:mdan i-l las necesiuades
más urgentes, atendiendo ::1105diferentes lllomel1tospor los que ar.r3viesl-In los sujetos que h::1bit.<lnlos
refugiosl1l1 •

1(1\'Se adjnnt<l en la I-;ecclún Anexo." una dcscl'ipl'.inn de"! pnj¡;Tama Pl\ST (Pl'()~l':una de ¡\tenr;ión él los ."in techo),
11('No olvidclllof' C')IlCla" poh1aci()ne~ que no concurren a ningt'lll pl'ugTamn instittlciOll<l1 f;(ln las quP sp pncupn:ral1 l.n Pf~()l'PI-;

condici()l1e~, ,\'" quu ni :=:i(~uicl'acnnnllT~.n por li!" n\lchl;;.; ;¡ lo" I'd'l\~j{);;. Se (kbcl':í .implementar, cntlHlc~'S. un C()Jllt,(J en f(¡¡'Jll;¡

sincl"(lnizada, mediante la dehmitación de porciow:E' l'xflcin", ¿k II\;f."lIll:l;'; pOI' :->(~gll1\;n:n('r~n>;;¡l,que enulI rr\(lm(~nLoricl'--'rmitliOdo
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c- R.eflexiones fin;ale-s .

Como señalamos en las primeras 1llst.Hncias del trabajo, el fenómeno de las personas en situación
de calle, los que hacen uso de los refugios COmo los que no, forman part.e de un Lcma inexplorado en
nuestro país. Por esto, somos conscientes (]ue el estudio no abarca la totalidad de refugios (de emergenóa
y penllanent.es) que amparan al total de hom bres que concurren. Esto encierra UIla debilidad sustancial
para lograr alcanzar la representatividad apropiada en función del propósito de la investigación.

Sin embargo, la necesidad de delimit.ar el campo de investigación. sumado a la falta de registl'Os
desde la órbita institucional sobre el tema, y por lél visible ausencia de antecedentes de investigación; hizo
que nuestra perspectiva explorat.oria se ba.::;a1'aen l'ealizar un acercamiento al problema desde los refugios
que albergan a la mayor cantidad de hombres .

El tema no se agota aquí, por eso dejamos planteadas para futuros t.rabajos de investigación,
cuestiones con el fin de profundizar en una caracterización más ajustada de los hombres en situación de
calle: ¿De qué maneras inciden las diferentes tra.yeclorias de vida hasta llt"gal' a situación de calle. para
arribar a los diferent.es est.adios por los que los hombres atraviesan en -la elaboración de su imagen?
¿cuáles son las condlciones, factores que determina una apropiación distinta del espacio urbano entre
individuos estructur<lles. crónicos y los sujetos que asisten a los progran1as institucionales?: también se
vuelve imprescindible analizar los grados de aislamiento social unido al tiempo y adaptación a las formas
de vida en la calle .

"

permite un;¡ nproxímnción confiah!l! alnúlllcro de integl.'ant(.¡.: ne e:::t-a!whlatión.
Sohrp est.a metodología: WWW.Rc!lfl.gr)\ •.Hl.!an)as/dc •••_.;:.(Jcial
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