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Personas en situación de calle: algunas preguntas fundamentales 

 

Resumen 
 

La situación de calle es una temática relevante y hay gran acumulación en su análisis desde las ciencias 

sociales. Un conjunto de preguntas concitan la discusión especializada: causas de inicio de la situación 

de calle, efectos de las políticas públicas, relaciones con uso de drogas y salud mental, trayectorias 

habitacionales, estrategias laborales, prácticas urbanas, conflictos en el uso de espacios públicos, 

cuestiones de género. 

En Uruguay, en un marco de fuerte crecimiento del fenómeno surge Nitep (2018), un colectivo de 

personas en situación de calle. Un equipo de docentes de diferentes disciplinas y servicios 

universitarios, integrado por especialistas en la temática, acompaña el proceso desde su inicio. Este 

proyecto propone profundizaciones que consoliden sus aportes buscando: (i) contribuir a la producción 

de conocimiento sobre factores asociados a la generación y permanencia de personas en situación de 

calle y (ii) incorporar la perspectiva de las personas en situación de calle al proceso de investigación. 

El equipo comparte la convicción de que el trabajo junto al colectivo permite abordar desde un ángulo 

productivo las principales discusiones académicas actuales.  

Tomando como punto de partida calendarios de trayectorias asociados a técnicas de análisis robustas 

(fuzzy set, crispy set, process tracing) que permitan dar cuenta de los efectos absolutos y relativos de 

dimensiones asociadas a la situación de calle, y mediante un proceso de investigación participativa que 

incluye talleres, entrevistas, análisis documental y acompañamientos etnográficos, se aspira a conocer 

los factores asociados a la entrada, permanencia y eventual salida de situación de calle. Se consideran 

siete dimensiones que ordenan las preguntas: a) ¿Qué trayectorias habitacionales aparecen? b) ¿Qué 

mecanismos se relacionan o explican la incidencia de la privación de libertad? c) ¿Qué tan adecuadas 

son las políticas sociales de cuidado en situación de calle?, ¿qué experiencias de autocuidado aparecen 

entre las personas? d) ¿Qué prácticas urbanas, qué conflictos tienen lugar en la ciudad y los espacios 

públicos? e) ¿Qué alcances y limitaciones presentan las respuestas laborales que existen y se plantean? 

f) ¿Qué dificultades específicas aparecen en relación con las mujeres y disidencias en situación de calle? 

g) ¿Cómo se constituye un sujeto colectivo de personas en situación de calle? ¿Qué potencias y qué 

dificultades se presentan? 

 

Presentación, fundamentación y antecedentes 
 

La reflexión en ciencias sociales en torno a la situación de calle o sinhogarismo tiene ya una trayectoria 

secular. Los primeros trabajos específicos en la Escuela de Chicago (Anderson, 2014 [1924]; Park, 1966 

[1925]) o sobre la marginalidad urbana (Simmel, 2014 [1908]), a principios del siglo XX, inician un 

trayecto que en la actualidad presenta destacadas revistas especializadas como International Journal on 

Homelessness, Journal of Social Distress and Homelessness, European Journal of Homelessness o 

Situación de calle, en Chile. Los principales tópicos de discusión contemporáneos refieren a las causas 

de ingreso a la situación de calle (como Pleace, 2016; Fitzpatrick, 2005; Neale, 1997), los efectos de 

los servicios públicos y las distintas políticas públicas (Fountaine, 2002; Watts, 2013; Bramley & 

Fitzpatrick, 2017), las relaciones del fenómeno con otros como el consumo de drogas y la salud mental 

(Hopper et al, 1997; Kemp, Neale & Robertson, 2006; McNiel, Binder, & Robinson, 2005; Fox et al, 

2016, Pérez, 2017), las trayectorias habitacionales y de vivienda (O’Sullivan, Mayock & Sheridan, 

2008; O’Sullivan, 2008; Clapham, 2002; 2003; Fiztpatrick, 1997, 2000; Ravenhill, 2008; Hutson & 

Liddiard, 1994; Sosin et al., 1990; Mc Naughton-Nicholls, 2008; Snow & Anderson, 1993; May et al, 

2007; Parsell and Parsell, 2012; Anderson, 2001; Chamberlain & Johnson, 2011; Sommerville, 2013), 

las prácticas urbanas y el análisis de conflictos derivados del  uso de espacios públicos (Bachiller, 2009, 

Di Iorio et al 2014), y más recientemente, abordajes de género (Bretherton, 2017; Mayock & Sheridan, 

2013; Edgar & Doherty, 2001; Jones, 1999; Reeve, Goudie, & Casey, 2007), otros vinculados al trabajo 

y emprendimientos autogestivos (Ghirardi et al 2005; Mattos et al 2008; Oliveira, 2007; Luissi et al 
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2017; Pinho, 2020) y con investigaciones etnográficas (Hopper, 1997; Ravenhill, 2008; Bachiller, 2015) 

y participativas (Noom, Winter, & Korf, 2008). 

En Uruguay existe un claro consenso en la relevancia social de la temática y una relativa acumulación 

académica. En cuanto a lo primero, la relevancia social, en los últimos años es evidente la preocupación 

por el continuo aumento de personas en calle, así como por las condiciones de vida y los efectos psico-

sociales y de vulneración de derechos de esta experiencia. El país se destaca a nivel regional por la 

realización en forma periódica de censos de situación de calle en Montevideo (Mides 2006, 2011, 2015, 

2019, 2020, 2021). Es conocido que el número de personas se multiplicó por tres en los últimos 10 años, 

creciendo ya sea en ciclos económicos de prosperidad o de recesión económica, alcanzando en torno a 

4000 en 2021. Según cifras oficiales, 20 mil personas han transitado por el sistema de refugios, el 

alojamiento nocturno de emergencia dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El uso 

de drogas, haber pasado por la cárcel (54% del total) o los problemas de salud mental (30% los declara), 

efectivamente son problemas asociados (Mides, 2020). Pero las asociaciones son siempre complejas, 

entramados de causas y efectos: muchas personas en situación de calle no presentan este tipo de 

problemas y muchas personas con ellos no se encuentran en la calle. Hay una sobrerrepresentación de 

varones (90%), de personas de ascendencia afro (30%) y de bajos niveles educativos (47% no superó 

primaria). En el último censo, cuando se presentan los "motivos declarados de ingreso a situación de 

calle y no retorno", la mitad de las personas enfrentan problemas de vínculos y convivencia (violencia 

en el hogar, separaciones, procesos de independencia, por ejemplo) y un 21% más, pérdida de trabajo 

o insuficiencia de ingresos (Mides, 2021).  

En cuanto a lo segundo, los antecedentes académicos nacionales, se cuentan investigaciones en 

antropología como los trabajos de Arguiñarena et al (2019) sobre “bolseros”, personas en calle que 

toman elementos de la basura o sobre el consumo de pasta base de cocaína en situación de calle (Rossal 

y Suárez, 2014; Rossal et al, 2019; Rossal et al, 2020). También se desarrollaron hace unos años las 

primeras caracterizaciones cuantitativas (Chouhy, 2006) y más recientemente análisis sobre trayectorias 

de salida de calle (Chouhy, 2010; Evans 2021), y destaca el trabajo de Fiorella Ciapessoni, incorporando 

elementos como el enfoque de género, la acumulación de desigualdades en el entramado causal de la 

situación de calle o las trayectorias habitacionales (2009, 2013, 2019a y 2019b). Además, Ciapessoni y 

Vigna (2018) han mostrado cómo la situación de calle es dinámica: las personas circulan en un 

entramado que incluye el pasaje por los refugios, pensiones precarias, la eventual estadía en calle, 

viviendas en asentamientos. En los últimos años, en las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades 

y Ciencias de la Educación se han desarrollado pasantías y tesis académicas. Entre ellas Evans (2019), 

sobre los factores relacionados a la compleja “salida” de la situación de calle; López Altier (2018) sobre 

las representaciones mediáticas; Baldriz (2015, 2019) sobre la heterogeneidad cultural y los efectos del 

tiempo en calle; Figueredo (2017) sobre las políticas desarrolladas; Cárdenas (2021) específicamente 

sobre los refugios; Perez Riet Correa (2017) sobre el centro cultural Urbano; Rondan (2021) sobre 

personas inmigrantes en situación de calle. 

En el invierno de 2018 la situación dio un giro inesperado en el contexto académico nacional: la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en Montevideo, dejó al menos 

momentáneamente de ser ‘quien se ocupaba de’, para pasar a estar ‘ocupada por’ la exclusión urbana. 

La prensa reseñaba que "70 personas que viven en la calle pasan el día en la Facultad de Ciencias 

Sociales"1 y los medios de comunicación tomaron el tema elevando la imaginería de la descripción2. 

Quienes cuyas situaciones habían sido tomadas históricamente como objeto de estudio por las ciencias 

sociales, al irrumpir de esa forma en la opinión pública, pusieron en jaque a la Universidad3.  

En este contexto, en octubre de 2018 surge el colectivo Ni todo está perdido: Nitep. Ante la amenaza 

de expulsión de la facultad, las personas en situación de calle, con trayectorias complejas y distintas 

resolvieron organizarse. Desde ese momento, Nitep lleva adelante asambleas periódicas y espacios de 

trabajo cotidianos, y el colectivo fue acumulando en su discurso público. Su trayectoria fue meteórica: 

 
1https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Unas-70-personas-que-viven-en-la-calle-pasan-el-dia-en-la-Facultad-de-Ciencias-Sociales-y-el-

decano-pide-ayuda-al-Mides-uc36583 
2https://www.elobservador.com.uy/nota/personas-que-viven-en-la-calle-pasan-el-dia-en-la-facultad-de-ciencias-sociales-y-autoridades-

buscan-solucion-20186219350 
3 La situación presenta ciertos paralelismos con la presentada por Hodgetts, et al (2008), en una biblioteca pública en la ciudad de Waikato 

en Nueva Zelanda. 
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2019 culmina con una presentación en la sede central de la ONU en Nueva York, por parte de una 

integrante. Con mesas de negociación establecidas con el Mides y acuerdos con la IM. Con proyectos 

laborales y habitacionales y varias decenas de personas participando en forma cotidiana. Con una 

circulación apreciable en los medios masivos de comunicación y redes sociales. Todo ello, 

evidentemente, en un marco de gran precariedad y enormes dificultades. 

El equipo de docentes universitarios que presenta este proyecto acompaña a Nitep desde su fundación. 

Está integrado, además de varios de los mencionados arriba como antecedentes, por docentes de 

sociología urbana, psicología, trabajo social, arquitectura, geografía y del Servicio Central de Extensión 

y la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. En estos años se han realizado varias 

actividades. En cuanto a extensión universitaria, se obtuvieron y culminaron varios proyectos, en 

particular “Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle”, que tuvo como propósito 

posicionar la problemática como tema relevante en la agenda de enseñanza, investigación y extensión 

universitaria. Esto se refleja por ejemplo en un convenio con la Intendencia de Montevideo (IM) que 

permite el financiamiento de un equipo de docentes que apoya el trabajo cotidiano de Nitep. Algunos 

resultados del trabajo se presentan en Cardozo et. al. (2021) y Aguiar et. al. (2021). En cuanto a 

investigación, se obtuvo un fondo CSIC (Fondo “Comprensión pública de temas de interés general”, 

2019), en el que se realizaron audiovisuales, actividades públicas, un libro colaborativo, exposiciones 

de fotografías, presentaciones de ponencias en seminarios nacionales e internacionales y algunas 

publicaciones (Aguiar et. al. 2021). Además, mediante un convenio con el Municipio B de Montevideo 

se realizó una investigación participativa sobre la situación de calle en el área central de la ciudad. En 

cuanto a actividades de enseñanza, el equipo ha participado en cursos de grado y posgrado, y coordinó 

junto a Nitep el curso de Educación Permanente “Saberes y prácticas en relación a la situación de calle” 

que contó con la participación de académicos de la región y más de 400 estudiantes inscriptos. 

Se estima que tras la acumulación del período -ya cuatro años de sistemática labor- se está en 

condiciones de generar contribuciones sustantivas a la producción interdisciplinaria de conocimiento 

sobre los factores asociados a la generación y permanencia de personas en situación de calle. La 

propuesta permitirá capitalizar el acumulado existente, profundizar los hallazgos teóricos y 

metodológicos de colaboración con Nitep y constituir una línea de investigación articulada 

interdisciplinar que nuclea en la Udelar el creciente interés nacional en producir conocimiento sobre la 

temática en sus distintas manifestaciones desde donde se contribuya al desarrollo de políticas públicas 

eficaces.  

 

Problema de investigación 
 

En las últimas décadas, el estudio de trayectorias de personas con experiencias de calle ha mostrado la 

necesidad de comprender el problema como un fenómeno multidimensional y complejo, la unión de 

riesgos y factores que operan a distinto nivel (Marr, 2012). En esa tesitura, el proyecto pretende dar 

cuenta de distintas dimensiones para aportar a la producción interdisciplinaria de conocimiento sobre 

los factores asociados a la generación y permanencia de personas en situación de calle. Además, busca 

articular acumulaciones y líneas de trabajo de distintos espacios de la Udelar que acompañan al 

colectivo Nitep en los últimos cuatro años. 

En relación a los intentos de explicación causal de la situación de calle, los enfoques varían desde 

perspectivas basadas en patologías individuales y problemas comportamentales (consumo problemático 

de sustancias psicoactivas ilegales, alcoholismo,  problemas de salud mental) hasta otras basadas en 

factores de tipo estructural (desigualdad, pobreza, falta de oportunidades) pasando por modelos mixtos 

donde fuerzas estructurales, individuales y los servicios sociales se combinan y aumentan la 

probabilidad de que personas con ciertas vulnerabilidades sin apoyo social tengan más riesgo de 

experimentar episodios de situación de calle (Pleace, 2016; Fitzpatrick, 2005).  

Por un lado, los enfoques individuales han prevalecido y contribuido en gran parte a la construcción del 

problema, así como a percepciones públicas y mediáticas sobre su naturaleza causal (Gowan, 2002; 

Anderson, 2003; Pleace 2016). La culpabilización a la persona por atravesar esa experiencia, y un 

modelo de atención social que aporta un mínimo de atención primaria (techo y comida) junto a la 

exigencia de un cambio conductual (Pleace, 2008; Neale, 1997) caracteriza a las políticas de atención 

basadas en esta perspectiva. Por su parte, la perspectiva estructural ha sido ampliamente criticada por 

no ser capaz de explicar la diversidad de perfiles en esa población heterogénea (Hopper, 2003; citado 
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en Pleace, 2016), ni las desigualdades étnicas, culturales y de género, como tampoco la capacidad de 

agencia en la experiencia de calle (Pleace, 2011; Mayock y Bretherton, 2016; Pleace, 2016). En cierta 

síntesis entre ambas perspectivas, los enfoques teóricos y la investigación empírica sobre las personas 

sin hogar aumentaron a partir de mediados de la década de 1980 y gran parte de esa producción concibe 

la situación de calle como un problema multidimensional dentro de un contexto más amplio relacionado 

con nuevos enfoques sobre la fragmentación social, la desigualdad, y la pobreza (Busch-Geertsema, 

2016). La pobreza y la exclusión social entendidas como un proceso han proporcionado herramientas 

teóricas y metodológicas que permiten avanzar en una concepción más elaborada de la situación de 

calle como un problema social, no únicamente de individuos (Pleace, 2016). Según esta perspectiva, la 

desigualdad de oportunidades en el mercado de la vivienda, las escasas prestaciones sociales, el acceso 

limitado a la atención sanitaria junto con ciertos atributos distintivos (racialidad, género, edad, clase, 

salud e historial de vivienda anterior) aumentan la probabilidad de experimentar la situación de calle en 

algún momento de la trayectoria vital (Neale, 1997; Pleace, 1998, 2016). 

Existen antecedentes en Uruguay que buscan dar cuenta de los factores multidimensionales asociados 

a la situación de calle y su importancia relativa, tanto a nivel individual como estructurales. Coinciden 

en señalar la importancia de algunos aspectos: desigualdad de oportunidades, trayectoria de vivienda, 

laboral, eventos o accidentes, historial de salud, atributos distintivos, aspectos comportamentales, 

vínculos sociales, relación con políticas sociales (Chouhy, 2010; Baldriz, 2019; Evans, 2019, 2021). En 

este proyecto el análisis en profundidad de trayectorias se realizará mediante la aplicación de 

calendarios y metodologías de estudio de caso robustas (fuzzy sets, crispy sets, asociados a process 

tracing) que permiten medir la influencia absoluta y relativa de los factores y considerar elementos 

temporales y multi-nivel. Se construirán modelos de contrastación de teorías y determinantes para 

sondear los efectos relativos de distintas dimensiones y los resultados se elaborarán en diálogo con el 

colectivo y personas en situación de calle, para favorecer su interpretación. 

 

a)  Trayectorias habitacionales 

A nivel internacional, en las últimas tres décadas, la investigación longitudinal y retrospectiva ha 

mostrado el carácter dinámico del fenómeno de la situación de calle. Una dimensión ineludible es el 

estudio de trayectorias habitacionales (Clapham, 2002; Fiztpatrick, 1997, 2000; Ravenhill, 2008; 

Hutson & Liddiard, 1994; Sosin et al., 1990; Mc Naughton, 2008; O´Sullivan, 2008, entre otros) de las 

personas que atraviesan episodios o etapas de dormir en calle o en centros destinados a la población 

‘sin hogar’ busca dar cuenta del carácter dinámico y en clave procesual que subyace al fenómeno de la 

situación de calle y de las experiencias de las personas denominadas como tales a través del tiempo 

(Pinkney & Ewing, 2006; O´Sullivan, 2008; Fitzpatrick et al 2000). Estas explicaciones se alejan de la 

idea acerca de las experiencias de calle de larga duración (y sin posibilidad de salida) como la única 

forma de expresión del problema, considerándose parte integral del mismo: la transitoriedad, los 

movimientos entre distinto tipo de alojamientos y la calle, la toma de decisiones individuales ante 

eventos desencadenantes y las diferentes percepciones asociadas a esas experiencias (Fitzpatrick, 1997; 

Fitzpatrick et al., 2011). 

Los análisis retrospectivos en clave longitudinal trazan a lo largo de la trayectoria vital del individuo 

las situaciones de vivienda y de calle que ha experimentado (Clapham, 2005). La ventaja de este tipo 

de herramienta es que permite relevar episodios de formas de inestabilidad habitacional, en condiciones 

no aptas, o de exclusión habitacional severa pero “oculta” (Robinson, 2003), que pueden "relacionarse 

entre sí y con las circunstancias de la vivienda tanto antes como después" (Fitzpatrick y Clapham, 

1999, p. 174, citado en Fitzpatrick et al., 2012). Así, se puede dar cuenta de las distintas circunstancias 

de vivienda por las que atraviesan las personas sin hogar durante sus trayectorias (Hutson y Liddiard, 

1994; Fitzpatrick, 1997), los acontecimientos precipitantes o “disparadores” que conducen a transitar 

experiencias de “falta de hogar” (Cabrera, 1998; Fitzpatrick et al., 2000) y, distinguir entre un episodio 

‘ocasional’ de dormir en calle o refugio, de sucesos ‘recurrentes o intermitentes’, de una situación 

continua y ‘de larga duración’ (citado en Ciapessoni, 2013). 

A su vez, en el trabajo desarrollado en los últimos años junto al colectivo Nitep, la temática de la 

vivienda y las soluciones habitacionales han emergido como una de las demandas más recurrentes y 

jerarquizadas por el colectivo. En el período han desarrollado documentos diagnósticos, propuestas y 

numerosas discusiones que son parte del acumulado del equipo universitario pero que requieren ser 

complementadas para la producción de conocimiento interdisciplinario. La investigación basada en 
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calendarios permitirá dar cuenta las trayectorias habitacionales, que se complementarán con 

acompañamientos etnográficos en las actividades del colectivo, análisis del material documental y 

talleres de diálogo específicos. Se espera arribar a resultados sobre los movimientos entre los tipos de 

alojamiento y la calle, los distintos episodios, sus relaciones, los acontecimientos precipitantes en 

Uruguay. Se propone aportar a la discusión internacional, además de un estudio de caso nacional sólido, 

un contrapunto interpretativo de los mecanismos y procesos en diálogo con las propias personas cuya 

trayectoria se analiza. 

 

b) Situación de calle y privación de libertad en Montevideo 

En las últimas décadas, ha habido un creciente número de estudios internacionales sobre las personas 

sin hogar y sus contactos con el sistema de justicia penal (Dyb, 2009; Hagan & McCarthy, 1998; Kushel 

et al., 2005; Metraux y Culhane, 2004; Hagan & McCarthy, 1991; Snow, Baker & Anderson, 1989; 

Hickey, 2002; Seymour & Costello, 2005; Baldry et al., 2006; Moschion & Johnson, 2019). Las 

políticas de "mano dura contra la delincuencia" y la "guerra contra las drogas" desempeñan un papel 

fundamental en la tendencia punitiva masiva (Beckett & Sasson, 2004). Esta tendencia también ha ido 

acompañada de una prolongación de las penas de prisión por delitos no violentos aplicada en la mayoría 

de los países occidentales (Mauer, 2019). La evidencia muestra que en términos generales, la población 

sin hogar comete delitos menores o faltas (robos sin violencia, consumo severo o pequeños intercambios 

de sustancias ilegales y otras "molestias” en espacio público) (Baumann et al. 1987; Robertson et al. 

1985 citado en Snow, Baker & Anderson, 1989: 534). 

Los estudios internacionales de referencia sugieren que esta relación es compleja dada la causalidad 

bidireccional, la influencia común de los predictores individuales y las limitaciones metodológicas 

impuestas por los datos disponibles. Así, hasta el momento el alcance y la naturaleza de la asociación 

siguen sin entenderse del todo (Baldry y Maplestone, 2003; Gowan, 2002; Metraux, et al., 2007; 

Rodríguez y Brown, 2003; Herbert, Morenoff & Harding, 2015; Mayock y Sheridan, 2013; Fox et al., 

2016; Dore, 2015). Una perspectiva enfatiza los aspectos relacionados con la cultura de las personas sin 

hogar, la criminalización de la vida en la calle (prácticas y comportamientos) y los delitos de 

desesperación para explicar el mayor riesgo de implicación delictiva y su sobrerrepresentación en el 

sistema de justicia penal (Carlen, 1996; Gowan, 2002; Snow, Baker & Anderson, 1989; Palensky, 1984; 

Hagan & McCarthy, 1998; Hagan & McCarthy, 1991; Irwin, 1985). La segunda perspectiva señala que 

la situación de calle se considera un resultado o consecuencia lateral de las experiencias dentro del 

sistema penal, y las escasas políticas para alcanzar un proceso de reinserción comunitaria exitosa 

(Petersilia 2001; 2005; 2011; Dyb, 2009; Quirouette, Hannah-Moffat & Maurutto, 2016; Geller & 

Curtis, 2011). De cualquier modo, la evidencia ha sido de naturaleza transversal y se basa en muestras 

de conveniencia de presos o personas sin hogar (Metraux, Roman & Chol, 2007; Moschion & Johnson, 

2019) pequeñas o no representativas, y no tiene en cuenta la duración de la falta de hogar entre los 

presos, así como otras formas de inestabilidad residencial, además del habitar en la calle o refugio 

(Herbert, Morenoff & Harding, 2015).  

En Uruguay, de acuerdo a los datos oficiales (Mides, 2020) casi 6 de cada 10 personas que dormían a 

la intemperie la noche del relevamiento del censo de ese año en Montevideo declaró haber tenido al 

menos una experiencia en el sistema penal adulto. También, el 57% de los encuestados en intemperie 

declararon haber estado en situación de calle antes de la privación de libertad. Además, los censos 

muestran un incremento sostenido de quienes mencionan haber estado privados de libertad (Mides, 

2016, 2019 y 2020). Tanto la calle como la cárcel trae, en muchos sujetos, problemas para el 

mantenimiento de los vínculos sociales más primarios (Ciapessoni y Vigna, 2018). El número creciente 

tiene dos vertientes: varones que egresan sin alternativas habitacionales ni redes de apoyo suficientes y 

jóvenes adolescentes (hombres y mujeres) hijos de mujeres privadas de su libertad ambulatoria por 

conflictos con la ley penal. Todos estos elementos aparecen en los procesos de interlocución con 

integrantes de Nitep y otras personas en situación de calle, pero requieren un estudio sistemático que 

permita dar cuenta de las relaciones entre las trayectorias de las personas en situación de calle y las 

políticas del Estado, que han privilegiado a lo largo del tiempo la prisionización ante otras medidas 

(Bardazano et al 2015; Montealegre, 2016, entre otros). El campo de la investigación que hace al vínculo 

entre situación de calle y sistema penal en Uruguay urge ser estudiado con el propósito de generar 

conocimiento basado en evidencia y garantizar que las voces críticas aporten al diseño de las políticas 
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públicas de reinserción. Además, un trabajo metodológicamente robusto aportaría a la discusión 

internacional sobre el tema.  

 

c) Salud y prácticas de cuidados desde las personas en situación de calle 

Los cuidados, entendidos como “la gestión de todo lo necesario para la subsistencia”, han sido señalados 

como una línea estratégica de análisis para comprender las insuficiencias y limitaciones qué se dan en 

el tránsito de las personas en situación de calle por los diferentes servicios de atención y asistencia (Di 

Iorio et. al, 2016). Además, representan un eje de análisis de la política pública en cuanto a la 

distribución que se da entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad para su provisión (Pleace, 

2016, Ceminari y Stolkiner, 2018). Esta distribución ha sido problematizada bajo el título de crisis de 

los cuidados (Tronto, 2017).  

Las condiciones del sinhogarismo son coincidentes con las determinantes sociales de problemas de 

salud mental: desempleo, violencia, desnutrición, falta de techo, incertidumbres respecto a la 

cotidianidad, el sustento y la estigmatización (Di Iorio, 2021; Rodriguez, 2011), por tanto, la situación 

de calle también produce o profundiza estas problemáticas. Entre la multicausalidad y el continuum de 

violencia institucional, en servicios de protección social y salud en los que predomina una mirada 

individual, un abordaje principalmente sanitarista y un equiparamiento de los cuidados a la asistencia 

(Silva y de León, 2021; Palacios et al, 2017; De León, 2013) se encuentran las violencias producidas 

por la lógica manicomial (Cano, 2013; Cohen y Natella, 2013). Distintos referentes teóricos han 

criticado el saber-poder psiquiátrico (Foucault, 2012) que puede sintetizarse -siguiendo el planteo de  

Cardozo y Barúa (2014)- en cinco dimensiones: biologicismo (Szasz, 1976), estigmatización (Goffman, 

1970; Amarante, 2013), encierro (Foucault, 2012; Goffman, 1972), discriminación (Basaglia 2008) y 

mercantilización (Galende, 2008), que podemos identificarlas en Uruguay a partir de Duffau (2019). 

Correlativamente, los modelos de atención de tipo progresivo o en “escalera” -como los sistemas de 

refugios nocturnos en la región- se debaten entre un modelo asilar y uno que se centra en atender las 

problemáticas individuales (Busch-Geertsema y Sahlin, 2007 en Pleace, 2016). Respecto a estos 

modelos se ha señalado la fuerte dependencia que genera asociada a un entramado de violencias 

institucionalizadas que perpetúa la problemática (Seidmann et al, 2015), produciendo el ocultamiento 

de las múltiples desigualdades encarnadas e impidiendo atestiguar y comprender las formas de 

protegerse, apoyarse, manejar situaciones desbordantes y otras formas de agenciamiento de las personas 

sin hogar (Di Iorio, 2021). Una revisión sistemática reciente (Siersbaek et al, 2021) dio cuenta de 

problemas en el acceso que se reiteran en distintos sistemas de salud dificultando experiencias 

adecuadas de cuidado para las personas en situación de calle: (i)  profesionales  poco capacitados para 

cumplir con su tarea o para atender a esta población; (ii) servicios que tienen ciclos de financiamientos 

breves y situación laboral inestable y precaria; y (iii) fragmentaciones del sistema de salud que provocan 

en los usuarios una experiencia frustrante y estigmatizante (Mendes, K. et. al. 2019; Ronzani y Touzé, 

2020).  

En Montevideo se estima que un tercio de las personas en situación de calle tienen problemáticas de 

salud mental o consumo de sustancias (Mides, 2021), agravadas por la pobreza (Basaglia 2008) 

produciéndose un ciclo perverso de “puerta giratoria”. Entre los integrantes del colectivo Nitep, 

conviven sujetos que tuvieron uso problemático de drogas y experiencias en distintos dispositivos 

asociados a salud mental, ambos factores asociados a mayores dificultades para la salida de la situación 

de calle (Evans, 2019; Ciapessoni, 2019a, 2019b; Baroni, 2019). Desde sus inicios, Nitep creó una 

“Trinchera de cuidados” (comisión de trabajo) abocada a prácticas de acompañamiento a través del 

procesamiento grupal de situaciones cotidianas de personas en situación de calle integrantes o no de la 

organización. Este “atrincheramiento” en torno a los cuidados es una clara manifestación de agencia y 

busca generar condiciones para construir una alternativa a las lógicas tutelares y de “rehabilitación” que 

imperan en la política social de la región (Di Iorio et. al, 2016). La Trinchera de cuidados de Nitep -en 

la que ya vienen trabajando integrantes del equipo de investigación- es un espacio privilegiado para 

caracterizar un proceso de construcción de cuidados colectivos en situación de calle desde personas en 

esta situación (Guevara y González, 2022). Se espera que la combinación de calendarios de trayectorias 

de salud y asistencia y consumo, talleres específicos para recolectar experiencias, recopilación de 

material documental relevante y acompañamientos etnográficos a la trinchera de cuidados, permitirá 

sintetizar los resultados del período y aportar a la discusión académica y las políticas públicas.    
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d) Prácticas urbanas para la satisfacción de necesidades 

Una de las principales líneas de discusión en relación a la situación de calle refiere a sus implicancias 

en la vida urbana cotidiana. De una parte, son constantes los reclamos de expulsión (Bachiller, 2009), 

los conflictos en espacios públicos (Di Masso, et.al; 2017), las asociaciones con la inseguridad y el 

delito (Serrano y Zurdo, 2013), la discusión de políticas de alojamiento (Figueredo, 2017, Evans, 2021). 

De otra parte, en cierta inversión trágica del tan mentado “derecho a la ciudad”, las personas en situación 

de calle ponen en juego un habitar urbano que desnuda su carácter de “reclamo y demanda” (Lefebvre, 

1996 [1967], p. 158), elementos puestos de relieve en varios antecedentes en relación al uso de los 

espacios públicos (Bachiller, 2009) con la localización de circuitos urbanos específicos (Pallares, 2010), 

la obtención de recursos monetarios (Arguiñarena et al., 2019), los mecanismos orientados a la 

satisfacción de necesidades básicas como dormir, mantener la temperatura corporal, alimentarse, beber 

agua para hidratarse, orinar y defecar (Temblores, 2019). 

Varios abordajes centrados en los usos y apropiaciones de la ciudad permiten acercarse a espacios 

diferenciales y prácticas espaciales en la situación de calle. En particular Michel de Certeau (2000) 

estudia las “maneras de habitar la ciudad” y pretende “dilucidar las prácticas culturales cotidianas de 

los usuarios”. Gran parte de las prácticas cotidianas son de tipo táctico: ello implica que no disponen de 

un “lugar propio”, sino que se desarrollan en los márgenes, en un intento de “sacar provecho de fuerzas 

que le resultan ajenas” (De Certeau, 2000 [1980]: L). Las tácticas serían las “‘maneras de hacer’ [que] 

constituyen las mil prácticas a través de las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado 

por los técnicos” (De Certeau, 2000 [1980]: XIV). En situación de calle, opuestas a las estrategias de 

expulsión propias del espacio abstracto (Lefebvre, 2013 [1974], aparecen prácticas, maneras de 

apropiarse del espacio de forma diferencial. Para cubrir sus necesidades más básicas, las personas en 

situación de calle recurren a tácticas. Por ejemplo, la circulación o deriva diaria tiene lugar en torno a 

espacios que permiten tranquilidad, descanso, cierta seguridad, o cuando es necesario dormir, 

higienizarse, preparar alguna reunión o un currículum, o estar acompañado en un mal rato, las 

estrategias de circulación y habitar el espacio (necesariamente el espacio público) implican recorridos, 

usos, habitares, que reformulan el espacio concebido y entran en conflicto con él. 

Desde esta perspectiva, en 2021 se realizó una investigación sobre las prácticas urbanas de las personas 

en situación de calle en el centro de Montevideo, una cartografía participativa, en un convenio entre 

Facultad de Ciencias Sociales, el Municipio B y Fesur. El equipo fue integrado por cinco investigadores 

académicos y cinco miembros de Nitep, seleccionados por oposición y méritos en línea con experiencias 

metodológicamente similares en Argentina (Di Iorio et al., 2020)4. Con un análisis en profundidad del 

material disponible e instancias específicas de investigación basadas en el análisis de calendarios, que 

permite dar cuenta del uso de espacios públicos, y actividades de discusión junto al colectivo y el equipo 

de investigación, se buscará sistematizar las tácticas y prácticas urbanas cotidianas que sostienen los 

circuitos y la obtención de recursos y necesidades básicas, y profundizar en la relación de las personas 

en situación de calle con los dispositivos desde el espacio concebido, en lo que refiere al uso de la 

ciudad.  

 

e) Alternativas laborales desde la situación de calle 

La incorporación de las y los sujetos en diferentes trabajos y actividades laborales tiene vinculación con 

las condiciones históricas, materiales y simbólicas del contexto social en el cual viven, por lo que está 

determinada por razones de clase, racialidad y género. El trabajo es un organizador social central de la 

inclusión/exclusión y la integración social (Castel, 1997). En la sociedad capitalista adopta formas que 

es preciso desentrañar en su complejidad, ya que, al tiempo que tiene un componente conectado con la 

creación en algunas de sus variantes, es destructor de identidades y produce profundas alienaciones que 

lejos de afirmar la humanidad de quien produce la niega (Antunes, 2005). Varias investigaciones 

afirman la importancia del trabajo para la inclusión social (Fiasche, 2005; Bravo Briones, 2008; Testa, 

2010), pero a su vez, se advierte sobre el lugar que el trabajo ha tenido históricamente identificándose 

como: vehiculizador para la “normalidad”, función correctiva para la inclusión, prácticas sin 

perspectivas de transformación social (Andrade, 2013). El trabajo es productor de subjetividad 

(Fernández, 2008) y es por eso que nuevas formas de trabajar permiten otras formas de producción y 

 
4 De acceso público en https://municipiob.montevideo.gub.uy/el-lado-b-del-municipio-b-1 
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reproducción de tramas afectivas, de saberes, de sostenimiento de la vida (Osorio, Vera, Sarachu y 

Fernández, 2019).  

Una mirada de conjunto a las propuestas de políticas sociolaborales orientadas a la inclusión social en 

Uruguay pone en evidencia una diversidad de formas promover la inserción (Cardozo et al 2021) 

mediante: 1) capacitación y formación (vinculadas a los oficios y a la escolarización, sea acreditando 

saberes o finalizando la educación formal), 2) trabajo dependiente (en empresas privadas o públicas), 

3) trabajo protegido (propuestas institucionalizadas) y 4) trabajo autogestionado (creación de 

emprendimientos colectivos y cooperativas). Las propuestas de empresas sociales o emprendimientos 

colectivos autónomos surgen al identificarse que la estrategia de inclusión a un empleo dependiente no 

garantizaba la inserción laboral y aún menos la inclusión (De Leonardis, Rotteli y Mauri, 1995; 

Andrade, 2013, Szasz, 1976; Basaglia, 2008; Castel, 2009). A excepción del trabajo protegido —

pensado y disponibilizado para individuos particulares o para grupos establecidos, mediante encuadres 

tutelados — las estrategias que implican la conformación de colectivos autogestionados o trabajo 

asalariado dependiente, en la medida en que se articulen con redes sociales más amplias y sean asumidos 

como parte del proceso de la propia organización, se pueden pensar como complementarias y parte de 

una estrategia integral educativa-laboral. En este proceso debe estar integrado el análisis de las 

situaciones de calle, la instalación en la precariedad y las redes informales de trabajo (Portes y Haller, 

2004; Pacheco, 2011; Tavares, 2002; Cacciamali, 2000). Se trata de trabajos informales diversos ligados 

a las múltiples estrategias de sobrevivencia de las personas, familias y colectivos en las periferias 

urbanas (Pinho, 2020).  

Una de las necesidades expresadas por Nitep refiere al acceso de las personas en situación de calle a 

propuestas laborales. Como parte de las actividades que el equipo universitario realiza con Nitep se 

destaca el desarrollo de la línea educativo-laboral, que ha impulsado junto con el colectivo la inserción 

de varios integrantes de Nitep (en torno a 30 personas) en distintas modalidades de trabajo protegido, 

propuestas de autogestión e investigaciones colaborativas. Desde el 2020 están en proceso: dos 

emprendimientos autogestionados (Panitep, dedicado a productos panificados, en alianza con el Bar 

cooperativo Finisterre e Hilo y aguja, dedicado a la producción textil, con el Sindicato Único de la 

Aguja) y acuerdos con la IM y el Municipio B para el mantenimiento de baños públicos (articulados 

con la Cooperativa Compromiso Social y ONG Silbadora). A su vez, actualmente el colectivo viene 

dialogando para la creación de una cooperativa de trabajo con la intención de conveniar directamente y 

generar nuevas propuestas. En este sentido se instalan interrogantes que orientan la producción de 

conocimiento respecto a cuáles son los alcances y desafíos de estas propuestas, tomando como insumos 

las trayectorias laborales de las personas y acompañamientos etnográficos en estas experiencias de 

Nitep. 

 

f) Mujeres y disidencias sexuales en situación de calle  

El creciente consenso sobre la obligatoriedad de atender las relaciones de poder vinculadas a las 

relaciones de género en los diversos problemas sociales encuentra su correlato en el campo de estudios 

sobre situación de calle a través de investigaciones recientes a nivel internacional (Bretherton, 2017; 

Mayock & Sheridan, 2013; Edgar & Doherty, 2001; Jones, 1999; Reeve, Goudie, & Casey, 2007) en el 

entendido que la organización social predominante, además de ser desigual con la distribución de la 

riqueza, también lo es en relación a factores como racialidad, sexo, orientación sexual o identidad de 

género. Estas desigualdades se enmarcan en opresiones estructurales (Lugones, 2008; Curiel, 2009; 

Segato, 2015; Cumes, 2014; Viveros, 2016).  La categoría género no limita sus explicaciones 

únicamente en relación al sexo, sino que conlleva analizar todo el entramado de relaciones sociales y el 

contexto en el cual emergen (Lagarde, 1996) enmarcadas en relaciones asimétricas (Scott, 2011). Se 

han realizado diversas investigaciones para intentar comprender desde cuándo y por qué razones se ha 

impuesto una discriminación sexista y heteronormativa (Butler, 1999/2007; Federici, 2011). 

Respecto a la situación de calle de mujeres y disidencias en Uruguay, la información oficial cuenta con 

múltiples limitaciones que se agudizan al momento de considerar la cantidad de mujeres (Aguiar, 2021). 

La relación entre varones (90%) y mujeres (10%) en situación de calle como fenómeno masculinizado 

(Ciapessoni, 2013) reproduce, en mayor o menor medida, la que se da en otros espacios de extrema 

vulnerabilidad, como son las cárceles (Vigna, 2012; Mesa, 2013; Montealegre, 2016; entre otros) y el 

uso problemático de pasta base de cocaína (Rossal et al, 2019, Rossal y Suárez, 2014). En estos espacios 

sociales las concepciones de género dominantes se encuentran tensionadas, tanto por los programas de 
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atención como por la emergencia de disidencias diversas5, manteniéndose como en otros países una 

mayor exposición de las mujeres a situaciones de violencia en la calle (Watson & Austerberry, 1986; 

Watson, 2000; Bretherton, 2017; 2020, entre otros) que requieren ser investigadas sistemáticamente en 

la ciudad de Montevideo, dados los pocos antecedentes específicos disponibles6.  

Los procesos de interlocución con personas en situación de calle, tanto del colectivo Nitep como 

usuarios de dispositivos diurnos y refugios, nos enfrenta a que, junto con las intermitencias constitutivas 

de la situación de calle, emerge una heterogeneidad de estrategias de vida que tienen su correlato en 

diversas masculinidades y feminidades (Halberstam, 2008; Nieto, 2008; Preciado 2002 y 2008, entre 

otros) móviles, íntimamente ligadas, también, al continuum que supone el vínculo entre violencias 

estructurales, políticas, normalizadas y simbólicas (Scheper-Hughes & Bourgois, 2004) en especial con 

las violencias institucionales. Éstas, etiquetan a la vez que castigan, consolidando trayectorias marcadas 

por estigmas que extreman la precariedad y las vulnerabilidades (Fraiman & Rossal, 2011; Rossal, 

2017), más allá de las diversas relaciones de intercambio en la calle (estrategias, tácticas y diversos 

dones) y las experiencias colectivas que desafían las sobredeterminaciones estructurales (Aguiar et al, 

2021). 

La necesidad de profundizar en las especificidades de la situación de calle de mujeres y disidencias 

cuenta con un recorrido de interlocuciones entre el equipo universitario y el colectivo Nitep  (Fernandez 

et al, 2021), aportando a la construcción del problema de investigación aquí presentado. Asimismo, el 

énfasis en la interseccionalidad entre género, racialidad, edad, discapacidad, permitió articular con la 

investigadora Luana Malheiro a partir de su experiencia etnográfica con mujeres consumidoras en 

situación de calle entre 2016 y 2019 (Malheiro, 2020, entre otros). Ese recorrido aporta metodologías 

específicas para el trabajo con mujeres en situación de calle e integra además la complejidad de las 

trayectorias de uso de drogas como aspecto que suele presentarse de modo heterogéneo y articulado con 

diversas situaciones de abuso o explotación sexual.  

 

g) Conformación de un sujeto colectivo 

La conformación de Nitep en el año 2018 produjo una irrupción en el campo político y social en 

Uruguay capaz de poner en tensión las múltiples dimensiones que hacen a la situación de calle en 

nuestro país. La relación entre contextos sociohistóricos y las respuestas organizadas para la satisfacción 

de diversas necesidades, las disputas entre sectores con intereses particulares que se despliegan en cada 

tiempo histórico son elementos sustantivos a la hora de comprender la realidad social y política que 

permite la conformación de sujetos colectivos (Gallardo, 2011; Claramunt et al 2018). En este sentido, 

comprender las tensiones, posibilidades, desafíos y condiciones que habilitan la conformación de Nitep 

y la posibilidad de construcción de un proyecto de autonomía (Castoriadis, 2007; Korol, 2014) 

representa una oportunidad significativa. Desde su experiencia es posible analizar aquellos elementos 

sociales, políticos, económicos y culturales que son constitutivos de la acción colectiva. El presente 

proyecto permitirá sistematizar y profundizar los hallazgos, aprendizajes y dificultades que trae la 

organización -por primera vez en la historia- de un colectivo de personas en situación de calle en 

Montevideo. Se analizará la constitución del colectivo y su proceso de autoorganización, el vínculo con 

el Estado y las respectivas tensiones (Bringel y Falero, 2016; Hudson, 2010; Díaz, Jover y Roca, 2017); 

el proyecto de autonomía y los dispositivos para su autodeterminación (Viñar, 2018; Fernández, 2008; 

Heras, 2011; Salazar, 2011); las redes y vínculos con instituciones y organizaciones (Falero, 1999; 

Casas 2019) y las tensiones entre un sujeto colectivo heterogéneo y posibilitador de construcción de 

“nostredad” (Wayar, 2019). El análisis de prensa permitirá también localizar los hitos públicos, las 

protestas, los escenarios y las demandas colocadas, los actores asociados, la temporalidad y efectos de 

las acciones del colectivo. Los calendarios, permitirán dar cuenta de efectos y resultados de la 

pertenencia al colectivo.   

 
5 Para pensar devenires que habilitan alternancias situadas en las identidades de género, la teoría queer (Butler 

1993 y 1999/2007, entre otras) ha proporcionado herramientas que permiten atender los procesos en juego sin 

invisibilizar las relaciones de poder (Scott, 1988, de Beauvoir, 1949) y las transformaciones que en ellas estos 

cambios producen, ligados al accionar de los movimientos por la diversidad sexual en Uruguay (Sempol, 2016). 
6 Se suman a los ya mencionados de Ciapessoni, investigaciones incipientes de estudiantes de la Udelar, como 

por ejemplo: Yoshimoto, 2016; González, 2017 y Aguiar, 2021. 



10 

El análisis en primera persona y con voz propia de sujetos en situación de calle organizados debe ser 

considerado no sólo como un desafío académico importante, sino como una oportunidad para la 

producción de conocimiento (Ávila & Palleres, 2014). Es necesario, a su vez, colaborar en el 

fortalecimiento de las herramientas colectivas que las personas diseñan, desarrollan e implementan a la 

hora de superar los condicionamientos estructurales y coyunturales que los mantienen en posiciones de 

subordinación, tutelaje y marginalizadas. Utilizando análisis de prensa, calendarios y sintetizando 

aportes del proceso de trabajo en las distintas dimensiones, se espera dar cuenta de cómo este sujeto 

incide en la generación de nuevos sentidos políticos, económicos, sociales, culturales sobre las personas 

en situación de calle. 

 

Objetivos generales y específicos del proyecto. 
 

Objetivos Generales 

1. Contribuir a la producción interdisciplinaria de conocimiento sobre los factores asociados a la 

generación y permanencia de personas en situación de calle en Montevideo. 

2. Desarrollar un proceso participativo de investigación que incorpore en forma decisiva la perspectiva 

de las personas en situación de calle. 

  

Objetivos Específicos 

a. Dar cuenta de la incidencia absoluta y relativa de distintos factores causales y asociados a la situación 

de calle.  

b. Indagar y profundizar en el análisis de las trayectorias habitacionales que tienen lugar entre las 

personas en situación de calle. 

c. Estudiar la relación actual entre situación de calle y privación de libertad atendiendo a las políticas 

sociales involucradas. 

d. Explorar y analizar las experiencias de personas en situación de calle relacionadas al autocuidado y 

la accesibilidad a los servicios de protección social y salud. 

e. Dar cuenta de las prácticas urbanas de las personas en situación de calle, profundizando en las 

tácticas que posibilitan la obtención de los recursos mínimos de subsistencia. 

f. Describir y comprender los alcances y limitaciones de las respuestas laborales y su sostenibilidad 

desarrolladas con y para personas en situación de calle por el colectivo Nitep.   

g. Comprender las trayectorias en situación de calle de mujeres y disidencias sexuales, atendiendo a 

las diversas relaciones de intercambio y las experiencias que desafían las sobredeterminaciones 

estructurales. 

h. Analizar la conformación del colectivo Nitep y cómo incide en la generación de nuevos sentidos 

políticos, económicos, sociales, culturales sobre las personas en situación de calle. 

 

Preguntas que busca responder el proyecto e hipótesis, si corresponde. 
 

¿Qué factores o accidentes inciden en la entrada, permanencia y eventual salida de situación de calle y 

en qué medida repercuten en las distintas trayectorias? Y en este marco: ¿qué trayectorias habitacionales 

tienen lugar? ¿Qué mecanismos explican la incidencia de la privación de libertad? ¿Qué adecuación 

presentan las políticas sociales existentes en torno al cuidado y qué experiencias aparecen en relación 

al autocuidado? ¿Qué prácticas urbanas, qué conflictos cotidianos en la ciudad y los espacios públicos 

se desarrollan en torno a la situación de calle? ¿Qué alcances y limitaciones presentan las respuestas 

laborales específicas, qué alternativas de integración social y laborales existen, se plantean? ¿Qué 

sucede con las mujeres y disidencias en situación de calle, qué dificultades específicas se plantean, qué 

respuestas? ¿Cómo se constituye un sujeto colectivo de personas en situación de calle, qué potencias y 

qué dificultades se presentan?  

 

Estrategia y metodología de investigación y actividades específicas. 
 

Se propone una investigación multimétodo, que desde algunas discusiones epistemológicas centrales 

orientadas al trabajo participativo y dialógico, implica un diseño que incluye técnicas transversales que 

aportan, aunque en distinta medida, a las diferentes líneas de análisis: talleres, calendarios de 

trayectorias, análisis documental, acompañamientos etnográficos y entrevistas individuales y grupales. 
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En cuanto a la dimensión epistemológica, se propone, en forma acorde con el giro que implica la 

jerarquización de la voz de las personas en situación de calle, un trabajo participativo que las incorpore 

decididamente a la investigación. Esta decisión se aterriza en dos componentes fundamentales. De una 

parte, en tanto se propone que se incluya activamente en distintos momentos como expertos en la 

temática, a integrantes del colectivo Nitep, siempre seleccionados mediante concursos abiertos (internos 

a la organización) y remunerando su participación mediante viáticos. Así, algunas de las técnicas de 

investigación (calendarios, entrevistas, talleres) serán aplicadas en forma conjunta.  

De otra parte, durante toda la ejecución del proyecto se plantean actividades de debate y participativas 

junto a Nitep y personas en situación de calle. En la actualidad, el equipo de investigación organiza 

periódicamente instancias de discusión y producción conjunta con el colectivo, desde la plataforma que 

implican las actividades de extensión en torno a la situación de calle. Durante el desarrollo del proyecto 

se realizarán instancias mensuales para analizar en forma conjunta los avances de la investigación e 

interpretar sus resultados, en forma de talleres. Los talleres son un dispositivo que crea condiciones de 

visibilidad y enunciación (Fernández, 2008), constituyéndose como espacio para el despliegue de 

nuevos “vehículos conceptuales” para construcciones teóricas surgidas de la interpretación de los 

propios involucrados (Rappaport, 2015). Se prevé realizar en el período al menos dos talleres 

específicos en torno a cada línea de investigación, en los que se propiciará la participación de personas 

en situación de calle y del colectivo Nitep, presentando y discutiendo los avances y resultados 

preliminares. 

En cuanto a las metodologías o técnicas de investigación propuestas, se utilizarán, además de los 

talleres, cuatro técnicas, encadenadas en un diseño planificado estratégicamente.  

En primer lugar, calendarios de trayectorias, que incluirán los distintos factores causales, individuales 

y estructurales, jerarquizados por la bibliografía (en particular, trayectorias de vivienda, laboral, de 

privación de libertad, salud mental, consumos) así como factores asociados considerados determinantes 

(dinámicas de circulación urbana, acceso al sistema de salud y a políticas de cuidados, usos de la ciudad, 

identificación de género). Los calendarios de trayectorias son utilizados en particular con población que 

presenta altos grados de volatilidad, dificultades de lectura, problemas de memoria, entre otros: 

personas con historias de victimización, en situación de calle y de vulnerabilidad habitacional, 

trayectorias delictivas, usuarios de drogas, etc. (Horney, Osgood & Marshall, 1995; Kang, Kruttschnitt 

& Goodman, 2017). Si bien con limitaciones (por ejemplo, sesgos interpretativos de la información 

brindada o problemas de recordación de ciertos eventos), la técnica de calendarios de vida tiene una 

potencia importante como fuente de información y de complementariedad a las narrativas de los y las 

involucradas. Consiste en registrar en una unidad de tiempo determinada con la mayor precisión posible 

la situación en la que se encontraba la persona entrevistada en diferentes dimensiones de su vida y en 

paralelo, se registran eventos puntuales o situaciones prolongadas en el tiempo (que la persona recuerda) 

en otras dimensiones relevantes, como por ejemplo, eventos vinculados a la salud, las relaciones 

sociales, circunstancias laborales. La técnica de los calendarios de historia de vida permite abordar en 

su complejidad las distintas circunstancias y experiencias vitales de las personas involucradas, así como 

los cambios a lo largo de sus vidas cuando se examinan temas relacionados con las experiencias de 

encarcelamiento, los patrones de actividad delictiva, patrones de situación de calle o vulnerabilidad 

habitacional, de uso de drogas, historias de victimización, entre otros. Los calendarios serán aplicados 

en instancias específicas de conversación y en talleres, en ambos casos con la colaboración de 

integrantes de Nitep. 

En términos analíticos, el uso de calendarios permitirá un análisis de los factores causales y asociados 

a la situación de calle, y comparar sus efectos relativos, mediante tres metodologías de análisis: fuzzy 

set, crisp-set y process tracing. Estos métodos de investigación comparativos basados en casos permiten 

un análisis robusto, basado en teoría de conjuntos y lógica booleana (Beach y Pedersen 2016; Gerring 

2007). Desde los trabajos fundacionales de Ragin (1987, 2008, 2013), el fuzzy set, para intervalos, y el 

crisp-set, para resultados dicotómicos, junto a herramientas que permiten el análisis de determinación 

y temporalidad de ocurrencia de factores intra-caso process tracing, (Beach 2018, Schneider y Rohlfing, 

2013), se han popularizado para el contraste tanto de trayectorias como de teorías interpretativas 

(Rihoux et. al, 2013). En sintonía con trabajos sobre sinhogarismo en otros países (Alam y Hossain, 

2018), este análisis permite soluciones causales y comparar efectos relativos de factores de distintos 

niveles. Así, permitirá, por una parte, generar insumos para cada una de las líneas de investigación del 

proyecto (evaluar efectos específicos y seleccionar y profundizar trayectorias específicas), y aportará 
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en particular a la discusión académica sobre los factores causales y asociados a la entrada, permanencia 

y eventual salida de la situación de calle. 

En segundo lugar, análisis documental, considerando la producción del colectivo, la legislación y 

normativas específicas disponibles, y la prensa del período. El colectivo produce en forma sistemática 

material escrito en forma de documentos, actas de asamblea, publicaciones en redes sociales. Se 

dispone, con el aval de Nitep, del acumulado de este material en el período 2018 hasta la actualidad. 

Refiere a temas diversos, pero pueden encontrarse numerosas referencias a las temáticas de interés del 

proyecto, que se analizarán específicamente. Se propone archivar y catalogar el material, lo que 

permitirá facilitar su disponibilidad por el colectivo. En cuanto a la prensa del período, se dispone de 

todas las notas en medios escritos y digitales que mencionan al colectivo (n:126) y de un amplio aunque 

no exhaustivo conjunto de vídeos de entrevistas y noticias. Durante la ejecución del proyecto se 

recopilarán y clasificarán en función de las líneas de investigación propuestas. Particularmente, el 

análisis de prensa aportará a la comprensión de Nitep como sujeto político público. Finalmente, el 

análisis de legislación y normativas específicas tendrá particular énfasis en la relación con privación de 

libertad, trabajo y género. En la dimensión de investigación sobre salud y prácticas de cuidado, se 

realizará una revisión de datos de accesibilidad de personas en situación de calle a estos servicios. 

En tercer lugar, acompañamientos etnográficos. El trabajo cotidiano de los integrantes del equipo junto 

a Nitep implica eventos de muy distinto tipo: desde la organización conjunta de cursos de educación 

permanente que jerarquiza los saberes de las personas en situación de calle; hasta encuentros 

quincenales para discutir temáticas relevantes como vivienda o emprendimientos laborales; o el apoyo 

semanal a trincheras o comisiones del colectivo como la de “cuidados”, orientada a acompañar 

situaciones y reflexiones en torno a aspectos como salud mental, consumos problemáticos o 

afectaciones de las múltiples y graves desigualdades (Ciapessoni, 2019a y 2019b) que atraviesan. Estos 

acompañamientos etnográficos (Dietz, 2012; Messac et al, 2013) podrán también dar cuenta de los 

vínculos de las personas en situación de calle con instituciones de salud, refugios, centros de reducción 

de daños, entre otros.  

Finalmente, se realizarán entrevistas (individuales y colectivas). Se harán distintos tipos de entrevistas 

durante el trabajo, variando según los contenidos específicos de cada línea de investigación. Las 

entrevistas grupales se desarrollarán a modo de conversación (Spink, 2003), serán abiertas y flexibles 

para comprender la perspectiva grupal y construir conocimiento situado (Haraway, 1991) sobre las 

propuestas de trabajo desplegadas por el colectivo. Las entrevistas individuales adquirirán dos 

modalidades. O bien entrevistas conjuntas, realizadas en equipo entre académicos e integrantes de Nitep 

(una estrategia que se ha probado muy fecunda en proyectos anteriores), o bien a modo de encuentros 

compartiendo un café en un espacio social que habitualmente les está vedado (Fraiman y Rossal, 2011) 

propiciando un intercambio reflexivo por fuera de las exigencias inmediatas de la calle. 

La aplicación de calendarios y la realización de talleres y actividades participativas proporcionarán 

insumos para todas las líneas de trabajo. Durante todo el período del proyecto se realizará una revisión 

y clasificación de la literatura académica. Se dispone en la actualidad de una base con más de 100 

artículos y capítulos de libros, que se espera permita realizar, una vez concluida, análisis sistemáticos 

de antecedentes en las distintas líneas de investigación. El diseño de la investigación en cuanto al 

análisis documental, los acompañamientos etnográficos y las entrevistas es específico en cada línea. En 

todos los casos se dispone de avances y acumulaciones que el presente proyecto pretende consolidar. 

Partiendo del análisis de factores causales y asociados: se realizarán tentativamente 60 calendarios, que 

serán analizados mediante métodos robustos de investigación basada en casos. Se espera obtener 

información sobre la incidencia absoluta y relativa de distintos factores, y discutirla en talleres 

participativos para profundizar en los mecanismos relevantes. 

a) Análisis de trayectorias habitacionales: junto a insumos provenientes de una tesis doctoral 

recientemente finalizada, que utiliza la estrategia de calendarios y realiza tipologías de trayectorias 

habitacionales (Ciapessoni, 2022), se utilizará la información de los calendarios obtenidos, para 

profundizar la tipología de trayectorias y discutir la información en talleres participativos. 

b) Análisis de la relación entre situación de calle y privación de libertad: se utilizará la información de 

los calendarios obtenidos para dar cuenta de la magnitud de esta relación, y se realizarán entrevistas 

individuales, al menos diez, y dos talleres participativos, para profundizar en los mecanismos relevantes. 

Se utilizará análisis documental de la normativa y políticas existentes, y resultados del análisis de prensa 

para el abordaje de situaciones específicas. 
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c) Políticas de salud y prácticas de cuidado. Junto a insumos provenientes de los calendarios relativos 

a la trayectoria de problemáticas y atención a la salud, se realizará una revisión de datos de accesibilidad 

a los servicios del sistema de salud y cuidado; entrevistas grupales al colectivo Nitep, al equipo de Radio 

VilardeVoz y dos talleres: uno de relevamiento de los diferentes servicios o dispositivos por los que 

transitan y otro para discutir los resultados preliminares. Se continuarán realizando acompañamientos 

etnográficos en la trinchera de cuidados del Colectivo Nitep.  

d) Prácticas urbanas. En un proyecto ejecutado durante 2021 se realizaron 40 entrevistas en 

profundidad, tres talleres, recorridos de todas las manzanas del municipio en distintos horarios y 

numerosas instancias de elaboración y reflexión entre los integrantes del equipo. Junto a este material, 

se tomarán insumos de los calendarios relativos al uso de espacios públicos y se realizarán dos 

actividades de taller orientadas al análisis de recorridos cotidianos. 

e) En la dimensión laboral, se considerarán las trayectorias laborales de los calendarios y se realizarán 

entrevistas grupales con las personas que trabajan actualmente en la propuesta de los baños de la IM y 

el Municipio B, con los emprendimientos autogestionados (Panitep e Hilo y Aguja) y con quienes 

participaron de la propuesta de investigación colaborativa del Municipio B.  

f) Para la indagación de las trayectorias de mujeres y disidencias sexuales en calle, además de un análisis 

en clave de género de los calendarios y las trayectorias, se realizará una investigación colaborativa que 

incluya entrevistas grupales, entrevistas individuales y aproximaciones etnográficas en espacios de 

intercambio social propios a los colectivos de mujeres y disidencias que viven en situación de calle, así 

como en dispositivos de atención. 

 

Beneficios esperados de los resultados académicos, sociales, económicos, productivos. 
 

En términos académicos, se espera producir un artículo académico a publicar en una revista de calidad 

(tentativamente el International Journal on Homelessness), basado en los calendarios y la estimación de 

la incidencia de factores causales y asociados (trayectorias habitacionales, privación de libertad, 

consumos, salud mental y usos de dispositivos de cuidado, prácticas urbanas, trayectoria laboral, 

pertenencia a colectivos), que aúne a la sofisticación metodológica de un análisis robusto, una 

profundización comprensiva basada en talleres de debate con el colectivo y personas en situación de 

calle. Dado que la propuesta implica, junto a algunas actividades complementarias, la decantación 

sintética de un proceso de acumulación de cuatro años de trabajo, se apunta a realizar en el período un 

artículo académico sobre cada una de las siete dimensiones propuestas, utilizando datos del análisis de 

calendarios, información de los talleres específicos y resultados de la metodología específica presentada 

arriba. Todos ellos son tópicos de interés y discusión en las revistas especializadas.  

El equipo de investigación ha presentado ponencias periódicamente en seminarios académicos 

regionales y nacionales. Se espera que las sistematizaciones previstas en el proyecto redunden en 

ponencias a ser presentadas durante el período en actividades nacionales e internacionales como la 

European Research Conference on Homelessness de FEANTSA (2023), entre otros. Las actividades de 

producción prevén ser divulgadas también en eventos no académicos que contribuyan a la difusión, 

contribución y sensibilización de la temática de calle en nuestro país. 

En términos sociales, se espera contribuir en varios sentidos. En primer lugar, al fortalecimiento del 

colectivo Nitep. En segundo lugar, apuntando a brindar elementos para una mayor discusión pública 

informada sobre la problemática de la situación de calle y los distintos factores asociados, mediante la 

participación en notas de prensa, y la organización de un seminario final de divulgación de los resultados 

obtenidos. En tercer término, se prevé aportar insumos en relación a las políticas públicas en relación a 

las personas en situación de calle. El equipo de investigación participa en representación de la Udelar 

en el Consejo Consultivo de Calle, que se reúne en forma mensual, en el que participan las principales 

instituciones vinculadas con la temática (Mides, Mvotma, IM, Defensoría del vecino, Pit-Cnt y otros). 

Se realizarán actividades y productos específicos derivados de la investigación para aportar al espacio, 

profundizando una lógica que ya se desarrolla en la actualidad.  

En términos económicos y productivos, como se señalaba, se ha impulsado junto con el colectivo la 

inserción de varios integrantes de Nitep (en torno a 30 personas), en distintas modalidades de trabajo 

protegido, propuestas de autogestión e investigaciones colaborativas. El proyecto permitirá profundizar 

en el análisis y aportar a la implementación de estos u otros emprendimientos. 
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Personal asignado al proyecto; detalle de las tareas a realizar por cada integrante. 
 

… 

 

Formación de recursos humanos. 
 

El proyecto integra cuatro estudiantes de doctorado. Se espera que una vez finalizado entreguen las tesis 

de Doctorado en Estudios Urbanos Cecilia Matonte (UNGS) y en Geografía Lauren Isach (UAB) y se 

cuente con avances significativos de los Doctorados en Psicología de Dulcinea Cardozo (Udelar) y en 

Trabajo Social de Alejandro Guevara, recién aceptado (Udelar). También integran el equipo dos 

estudiantes de la Maestría en Estudios Latinoamericanos (Udelar), Laura Zapata y Cecilia Etchebehere, 

cuyas investigaciones generan sinergia con el presente proyecto y Eloisa Ibarzabal quien elabora sus 

tesis en la Maestría en Educación y Extensión (Udelar). Se suma el estudiante avanzado Martín 

González (Udelar) con su tesis de Licenciado en Sociología. Además de aportar en estos procesos, el 

equipo docente del proyecto incorporará los resultados preliminares y finales de la investigación en los 

cursos regulares de grado y posgrado en los que se desempeñan.  

 

Equipos y materiales. 
 

Se dispone de los equipos e infraestructura necesarios para llevar adelante el proyecto. Se solicita 

material de papelería y gastos de alimentación y viáticos de transporte para actividades a realizar junto 

al colectivo Nitep. Se reserva un monto para el seminario de presentación de resultados del proyecto.  

 

Cronograma de ejecución en meses, especificando los resultados esperados 
 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

Resultados 

Sistematización de literatura                         Revisión 
sistemática  

Elaboración, aplicación y 
análisis de calendarios 

                        60 calendarios 
de trayectorias 

Realización de talleres de 
trabajo junto a Nitep  

                        Dos talleres por 
dimensión (14) 

Acompañamientos 
etnográficos 

                        Diarios de 
campo 

Realización de entrevistas: 
individuales y grupales 

                        Mínimo 15 y 6, 
respectivamente 

Análisis de entrevistas, 
talleres y acompañamientos  

                        Informes de 
análisis 

Redacción de artículos                         8 versiones 
preliminares  

Actividades de discusión 
públicas  

                        Mínimo dos 
(CCC) 

Presentación de ponencias                         Mínimo dos 

Redacción de informe final                         Informe final 

Seminario presentación de 
resultados 

                        Seminario 
académico y de 
divulgación 
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