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Resumen: Esta investigación analiza las representaciones sociales sobre las personas en 

situación de calle mediante un estudio aplicado a una muestra de 365 individuos del 

público general. Utilizando una técnica de asociación libre en torno a un concepto 

inductor, se generaron diccionarios de palabras específicos para tres submuestras: 

personas en situación de calle, trabajadores de la red calle y el público en general. El 

análisis multivariante permitió la representación gráfica de las dimensiones subyacentes 

a estas representaciones, revelando una dualidad en la percepción del sinhogarismo: por 

un lado, se asocia con libertad y amor, mientras que por otro, con pobreza, abandono y 

consumo. Este estudio aporta una comprensión matizada de las actitudes hacia el 

sinhogarismo, sugiriendo la complejidad de las representaciones sociales y su impacto 

en la inclusión o exclusión social de este colectivo. 

Palabras clave: Representaciones sociales, situación de calle, inclusión social, 

sinhogarismo. 

Abstract: This study examines social representations of homeless individuals through a 

survey conducted with a sample of 365 members of the general public. By employing a 

free association technique around an inducing concept, specific word dictionaries were 

created for three sub-samples: homeless individuals, street network workers, and the 

general public. Multivariate analysis facilitated the graphical depiction of the 

dimensions underlying these representations, unveiling a dichotomy in homelessness 

perception: it is associated with both positive connotations of freedom and love, and 

negative ones of poverty, abandonment, and consumption. This research contributes a 

nuanced understanding of attitudes towards homelessness, indicating the complexity of 

social representations and their influence on the social inclusion or exclusion of this 

group. 

Keywords: Social representations, homelessness, social inclusion, perceptions of 

homelessness. 
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Introducción 
 

El estudio del sinhogarismo, desde una perspectiva histórica y social, revela la profundidad 

y complejidad de este fenómeno y las respuestas institucionales que ha provocado. Addams 

(1910) destacó el papel pionero de las Hull House en la acogida y apoyo a personas en 

situación de vulnerabilidad, marcando un compromiso inicial hacia la justicia social en 

trabajo social. En Europa, la problemática ha sido abordada desde la Edad Media, con 

esfuerzos por erradicar la pobreza y la mendicidad que, según De la Fuente (2022), han 

tenido un éxito limitado en cambiar la compleja realidad social. Guevara (2019) señala que 

la división y segregación urbana han exacerbado la situación del sinhogarismo, con factores 

como empleabilidad, educación y vivienda como determinantes clave. 

 

En el contexto chileno, el sinhogarismo es una preocupación urbana crítica, asociada a la 

falta de oportunidades, abandono, y consumo problemático de sustancias, con 

consecuencias significativas en la salud mental y acceso a servicios sociales (Hogar de 

Cristo, 2021). A través de la Fundación Gente de la Calle (s.f.), se ha solicitado 

información relevante al Ministerio de Desarrollo Social, evidenciando la magnitud del 

desafío y la necesidad de un enfoque holístico para su comprensión y abordaje. 

 

Este artículo propone analizar las representaciones sociales del sinhogarismo en Chile, 

integrando perspectivas históricas, institucionales y públicas, para avanzar hacia soluciones 

más integradoras y efectivas. Siguiendo la contextualización histórica y actual del 

sinhogarismo, es crucial examinar los desarrollos recientes y las perspectivas que abordan 

este fenómeno en Chile. Investigaciones nacionales y regionales, como las de Grandón et 

al. (2018) y Andrade y Eissmann (2020), destacan múltiples factores que contribuyen al 

sinhogarismo, incluyendo la falta de oportunidades, acceso limitado a servicios sociales, 

exclusión y marginalización social, así como trastornos de salud mental. Estos estudios 

subrayan la complejidad de la situación y la necesidad de enfoques multidimensionales para 

la intervención, enfatizando la importancia de modelos de derechos y procesos de 

reinserción social. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2012) y la Alianza Erradicación de la Pobreza 

Infantil (2021) proporcionan datos y análisis valiosos sobre la magnitud del sinhogarismo 

en Chile, resaltando tanto las causas estructurales como las consecuencias personales del 

fenómeno. Estas investigaciones sugieren la necesidad de políticas públicas y estrategias de 

intervención que aborden tanto las condiciones inmediatas como las raíces más profundas 

del sinhogarismo. 

 

Este marco teórico y empírico establece el fundamento para este estudio, que busca 

explorar las representaciones sociales del sinhogarismo en Chile, utilizando un enfoque 

crítico y multidisciplinario para comprender y abordar este complejo fenómeno social, 

puesto que la persistencia del sinhogarismo en la sociedad contemporánea, a pesar de ser un 

fenómeno histórico, ha evolucionado hacia una condición cada vez más compleja de 
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comprender e intervenir. La creciente dificultad para abordar efectivamente este fenómeno 

subraya la urgencia de explorar sus raíces y avanzar en el desarrollo de metodologías de 

intervención social especializadas. La falta de recursos adecuados para la implementación 

de dispositivos especializados en nuestro país resalta la necesidad de avances significativos 

en este ámbito. 

 

Representaciones Sociales y Sinhogarismo: Una Perspectiva Multidimensional 

de Exclusión, Vulnerabilidad y Discriminación 
 

El estudio de las representaciones sociales se revela como un marco conceptual 

indispensable para comprender las interpretaciones colectivas que surgen de la interacción 

entre experiencias individuales y contextos sociales. Estas representaciones, arraigadas en 

la intersección de culturas, vivencias y estructuras sociales, desempeñan un papel crucial en 

la forma en que las personas comprenden y evalúan su realidad y los diversos eventos 

sociales que la conforman (Moscovici, 1984; Jodelet, 1986; Abric, 2001). La integración de 

la teoría de Moscovici con la noción de consciencia colectiva de Durkheim ilustra cómo las 

representaciones individuales y colectivas se alimentan mutuamente, estableciendo un 

marco a través del cual se interpreta la sociedad. Este proceso dinámico, en el que la 

interacción social y cultural moldea la percepción del mundo, es esencial para entender la 

formación, mantenimiento y evolución de las representaciones sociales. 

 

El análisis del sinhogarismo, desde la perspectiva de las representaciones sociales, destaca 

cómo estas percepciones colectivas impactan en la estigmatización y exclusión social de las 

personas en situación de calle, evidenciando la importancia de este enfoque teórico para el 

diseño de intervenciones sociales (Rubio, 2017). La percepción social hacia las personas en 

situación de sinhogarismo, marcada por estigmas y prejuicios, clasifica a estos individuos 

en los estratos más bajos de la sociedad, dificultando su proceso de reinserción (Biaggio, 

2010; Baranda, 2008). La definición de personas sin hogar como aquellos que carecen de 

acceso a una vivienda adecuada (Bainbridge & Carrizales, 2017) subraya la complejidad 

del fenómeno, que va más allá de la falta de un techo, implicando también vulnerabilidades 

en el aislamiento social, salud física y mental, y exposición a violencias (Di Iorio, 2019). 

 

Este análisis evidencia la importancia de reconocer la naturaleza multidimensional del 

sinhogarismo, influenciada por factores estructurales, familiares, personales y culturales 

que configuran un escenario de exclusión social complejo (Subirats et al., 2005). La 

comprensión de la exclusión social como un fenómeno multidimensional que limita la 

participación en la vida social, política y económica, resalta la necesidad de abordajes 

integrados para su comprensión y abordaje (Rubio, 2006; Sen, 2000). 

 

La vulnerabilidad se entiende en este contexto no solo en términos de atributos 

individuales, sino también considerando las circunstancias del entorno que afectan a las 

personas, lo que conduce a una percepción ampliada de la vulnerabilidad (Feito, 2007; 

Kottow, 2011; Bernal et al., 2014). La discriminación emerge como un factor clave que, al 
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combinarse con actos de exclusión, niega injustamente derechos y oportunidades a los 

grupos discriminados, reforzando la necesidad de abordajes críticos para entender y 

combatir este fenómeno (Wagman, 2003; Rodríguez, 2006; Restrepo, 2008). En cuanto a la 

pobreza, se conceptualiza como un desequilibrio social que refleja la ausencia de 

condiciones esenciales y básicas, lo que subraya la importancia de un enfoque 

multidimensional que considere tanto la pobreza como la interacción entre diferentes 

dimensiones de la vida de un individuo para influir en su situación de vulnerabilidad 

(Cuevas & Manso, 2014; Sen, 1973; Ibañez, 2016). Finalmente, la interseccionalidad se 

propone como un enfoque esencial para comprender la interacción entre diversas formas de 

desigualdad y opresión, ofreciendo una perspectiva más amplia y crítica para identificar las 

raíces y manifestaciones de discriminación y exclusión social (Platero, 2014; La Barbera, 

2017). Este enfoque no solo proporciona un marco teórico para el análisis crítico sino 

también herramientas prácticas para el diseño e implementación de políticas públicas y 

programas que promuevan la justicia social y la equidad. 

 

Método 
 

Este estudio adopta un enfoque metodológico mixto, integrando elementos cuantitativos y 

cualitativos para abordar de manera exhaustiva el fenómeno del sinhogarismo. Se procede a 

la recolección de datos mediante una técnica de asociación libre con concepto inductor, lo 

cual permite una exploración cualitativa profunda de las representaciones sociales 

vinculadas a esta temática. Conforme a Hernández-Sampieri (2014), la dimensión 

cuantitativa de la investigación sigue un proceso secuencial y riguroso que permite la 

obtención de datos numéricos y su posterior análisis estadístico, facilitando así la 

validación de hipótesis y la identificación de patrones comportamentales. Paralelamente, se 

abordan las percepciones y realidades subjetivas de los individuos desde un ángulo 

cualitativo, examinando las representaciones sociales a través de las perspectivas 

individuales. 

 

Técnicas e Instrumentos: Para la captura de datos sobre representaciones sociales, se 

emplean protocolos verbales basados en la asociación libre de palabras, siguiendo la 

metodología descrita por Cárdenas (2008). Este enfoque solicita a los participantes que 

relacionen términos libremente con ciertos estímulos verbales. Se complementa con el uso 

del diferencial semántico para realizar diferenciaciones controladas y medir la intensidad de 

las asociaciones. Los análisis de conglomerados jerárquicos y el escalamiento 

multidimensional permiten la clasificación de los objetos según sus atributos y la 

determinación de dimensiones subjetivas basadas en juicios de similitud. La recolección de 

datos se efectúa mediante un instrumento enfocado en la asociación libre de palabras, 

facilitando el registro de representaciones sociales. Este procedimiento se lleva a cabo tanto 

presencialmente como digitalmente, mediante Google Forms, entre octubre y noviembre en 

la ciudad de Concepción. 
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Diseño Muestral: La muestra se segmenta en tres grupos: el público general (N = 304), 

profesionales que trabajan con personas en situación de calle (21 trabajadores de la red 

calle) y personas en situación de calle (30 individuos), lo que permite un análisis 

exhaustivo de las representaciones sociales en distintos segmentos de la población. Las 

consideraciones éticas se centran en la participación voluntaria, el uso de consentimiento 

informado y la confidencialidad de los datos, prestando especial atención a la protección de 

los participantes más vulnerables. 

 

Análisis de Datos: Para el análisis de datos, se construye un diccionario de términos 

relacionados con el concepto inductor "situación de calle", seguido de la reducción a los 

términos de mayor frecuencia para la elaboración de matrices multivariadas. A través del 

escalamiento multidimensional realizado en PROXSCAL (SPSS), se examinan medidas 

clave como el índice S-stress de Kruskal (1964), la Dispersión Contada para (D.A.F.) según 

Borg y Groenen (1997), y el Coeficiente de congruencia de Tucker, reflejando la calidad del 

ajuste del modelo. Un S-stress de 0.00076 y una Dispersión Contada para de 0.99897, junto 

con un Coeficiente de congruencia de Tucker de 0.99948, indican un ajuste excepcional del 

modelo, sugiriendo que las representaciones en el espacio multidimensional capturan 

fielmente las disimilitudes observadas en los datos originales. Este análisis profundiza en la 

comprensión de las relaciones intrínsecas en los datos, proporcionando una base sólida para 

la interpretación de los resultados obtenidos. El empleo de IBM SPSS Statistics, Versión 

25, facilita el análisis estadístico. 

 

Análisis y Discusión de Resultados. 
 

Los resultados de la investigación se presentan mediante la exposición detallada de los 

datos recabados, en línea con las variables y dimensiones definidas en el marco teórico, así 

como los objetivos previamente establecidos. Se incluyen nubes de palabras que se 

conforman según la frecuencia de aparición de los términos, acompañadas de sus 

respectivos análisis. De esta forma, se revelan los hallazgos obtenidos en el estudio. 

 
Figura 1  Nube de palabras construida con las frecuencias de los conceptos asociados por las personas en 

situación de calle. 
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A partir de la Figura 1, se logra visibilizar las vivencias, experiencias y percepciones de las 

personas en situación de calle respecto al fenómeno que enfrentan diariamente. Utilizando 

las palabras recabadas, se procede a realizar un análisis de conglomerados jerárquicos, 

basándose en las percepciones de los individuos acerca de la situación de calle. Como 

resultado de este análisis, se identifica que la palabra 'libertad' es la de mayor frecuencia, 

destacándose como un concepto central en las narrativas de las personas afectadas por este 

fenómeno. 

 

 
Figura 2 Nube de palabras construida con las frecuencias de los conceptos asociados por los trabajadores de 

los programas de la red calle, en colaboración del Ministerio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

Las palabras más frecuentemente asociadas al fenómeno de la situación de calle por parte 

de los trabajadores de la red calle incluyen conceptos como exclusión social, vulnerabilidad 

y desamparo. Estos términos reflejan el relato y las percepciones experimentadas por el 

personal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes participan en programas 

como Noche Digna y Plan Protege Calle. Estas expresiones revelan las sensaciones e 

interpretaciones personales de los trabajadores, subrayando la complejidad emocional y 

conceptual que enfrentan al abordar la situación de calle en su labor cotidiana. 
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Figura 3 Nube de palabras construida a partir de los conceptos asociados por las personas que han participado 

en el estudio al pensar en el concepto situación de calle. 

 
Como se ilustra en la representación gráfica de la nube de palabras, los términos más 

recurrentes están vinculados al fenómeno de la situación de calle. Esta observación revela 

un relato construido a partir de las representaciones e interpretaciones percibidas por las 

personas afectadas. Estas palabras se emplean posteriormente para llevar a cabo un análisis 

de conglomerados jerárquicos, basado en las percepciones de los individuos sobre la 

situación de calle, permitiendo una comprensión más profunda de este fenómeno desde la 

perspectiva de quienes lo experimentan. 

 

La comparativa de las figuras revela distintas percepciones sobre el sinhogarismo entre los 

afectados, los trabajadores de apoyo y el público general. La Figura 1 resalta "libertad" 

como un concepto clave para quienes viven esta situación, sugiriendo un deseo de 

autonomía a pesar de los desafíos diarios. En contraste, los trabajadores de la red calle se 

enfocan en términos como "exclusión social", "vulnerabilidad" y "desamparo", reflejando 

una visión centrada en la marginalización y las necesidades no cubiertas. La nube de 

palabras integra ambas perspectivas, mostrando una variedad de términos que capturan la 

experiencia directa y las observaciones profesionales. Este análisis enfatiza la complejidad 

del fenómeno y la importancia de abordajes interseccionales para comprender y atender el 

sinhogarismo de manera efectiva, teniendo en cuenta tanto las vivencias personales como 

las interpretaciones de los profesionales y del público en general. 
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Figura 4. Análisis de conglomerado jerárquico asociado al estímulo situación de calle. 

 

La Figura 4 presenta los resultados de un análisis de conglomerado jerárquico, revelando 

tres conglomerados principales de palabras asociadas con el estímulo "situación de calle". 

El primer conglomerado incluye términos como Frío, Hambre, Peligro, Soledad y 

Enfermedad, indicando que estas palabras son las primeras asociaciones que vienen a la 

mente del público general cuando se contempla el fenómeno del sinhogarismo. La 

agrupación de Frío y Hambre destaca las necesidades primarias insatisfechas, tales como la 

alimentación y el resguardo contra el clima, sin embargo, es crucial señalar que estos no 

representan emociones, sino condiciones físicas que reflejan las adversidades 

fundamentales experimentadas por las personas sin hogar. 

La formación de un segundo conglomerado compuesto por Consumo, Salud Mental, 

Carencias, Necesidad, Desamparo, Problemas e Indigencia, sugiere una percepción 

compleja que abarca tanto aspectos materiales como psicológicos de la vida en la calle. La 

unión inicial de Salud Mental y Consumo corrobora la relación directa entre estos aspectos, 

confirmando la pertinencia del análisis al asociar condiciones de salud mental con 
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comportamientos de consumo problemático, ambos elementos cruciales en la experiencia 

del sinhogarismo. 

 

Finalmente, el tercer conglomerado agrupa términos como Tristeza, Vulnerabilidad, 

Exclusión, Desigualdad y Oportunidad. Esta configuración resalta las dimensiones sociales 

y emocionales percibidas por observadores externos al fenómeno, con un énfasis particular 

en la "visibilidad" de la exclusión y la desigualdad, conceptos previamente abordados en el 

marco teórico. La conexión temprana entre Exclusión y Desigualdad en este conglomerado 

refuerza la comprensión teórica de estas como dimensiones fundamentales del 

sinhogarismo, invitando a un contraste reflexivo con las discusiones teóricas previas. 

El subsecuente análisis mediante el escalamiento multidimensional (Figura 5) permite 

observar la proximidad entre las palabras identificadas, subrayando la interrelación de los 

conceptos asociados al fenómeno del sinhogarismo. Esta representación gráfica evidencia 

no solo la coherencia del análisis, sino también la complejidad de las representaciones 

sociales en torno a la situación de calle, abarcando desde necesidades básicas insatisfechas 

hasta percepciones de exclusión y desigualdad. 

 
Figura 5. Escalamiento Multidimensional 

 
En el análisis realizado mediante el escalamiento multidimensional, se identifica una 

dimensión crítica que opone los conceptos de "Consumo" y "Pobreza". Esta dicotomía 
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revela el estigma social prevalente que asocia la pobreza con el abuso de sustancias, 

sugiriendo erróneamente que la condición de ser pobre predisponga a las personas al 

alcoholismo o al consumo de drogas. Esta asociación estigmatizante no solo refleja 

prejuicios sociales arraigados, sino que también subraya la necesidad de desentrañar y 

cuestionar las narrativas simplistas que vinculan directamente la pobreza con 

comportamientos de consumo problemático. 

 

Adicionalmente, se observa una contraposición entre las palabras "Abandono" y "Tristeza", 

interpretada como una relación causal en la que el abandono precede y potencialmente 

induce a la tristeza. Esta relación sugiere que el abandono, tanto en un sentido físico como 

emocional, es percibido como un precursor significativo de la tristeza entre las personas en 

situación de calle. Esta interacción subraya cómo las experiencias de abandono son 

intrínsecamente ligadas a emociones de tristeza, reflejando las complejas dinámicas 

emocionales que enfrentan los individuos afectados por el sinhogarismo. 

 

La interpretación de estas dimensiones ofrece una visión sobre cómo las representaciones 

sociales del sinhogarismo están estructuradas en torno a conceptos de consumo, pobreza, 

abandono y tristeza, evidenciando las implicaciones de estas asociaciones en la percepción 

pública del fenómeno. Es fundamental abordar estos estigmas y malentendidos para 

promover una comprensión más matizada y empática del sinhogarismo, reconociendo las 

multifacéticas realidades que enfrentan las personas en esta situación. Este análisis destaca 

la importancia de estrategias de intervención y políticas públicas que se enfoquen no solo 

en las necesidades materiales, sino también en el bienestar emocional y psicológico de las 

personas en situación de calle, buscando mitigar los efectos del estigma y el abandono en su 

vida cotidiana. 

 

Conclusiones 
 

A lo largo de este estudio, se examinaron las teorías fundamentales relacionadas con las 

representaciones sociales y se exploraron los fenómenos sociales subyacentes al 

sinhogarismo, presentando las contribuciones de autores clave en el campo. El desarrollo de 

la investigación permitió responder a los objetivos planteados y a las preguntas de 

investigación, estableciendo una conexión entre los conceptos teóricos discutidos y las 

representaciones sociales manifestadas por los participantes del estudio. 

 

El método implementado se basó en la utilización de una pregunta de asociación libre con 

un concepto inductor, aplicada a una muestra significativa de N=304 participantes. A través 

de este enfoque, se realizaron análisis multivariantes, incluyendo análisis de conglomerados 

jerárquicos y escalamiento multidimensional, complementados con la generación de nubes 

de palabras. Especialmente relevante fue la colaboración con el Seremi del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, así como con la Hospedería Padre Esteban Gumucio, lo que 

facilitó la inclusión de perspectivas de trabajadores sociales y personas en situación de 

calle. 
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El estudio reveló que las palabras más frecuentemente asociadas al sinhogarismo fueron 

"Pobreza", "Abandono" y "Consumo", reflejando las percepciones sociales y corroborando 

la relación con las teorías discutidas por autores como Cuevas y Manso (2014), Molero y 

colaboradores (2001) y Piña (2010), entre otros. Esto evidencia cómo los componentes 

teóricos se entrelazan en el análisis de las representaciones sociales obtenidas. 

 

Como limitaciones se identificaron dos elementos claves, el tipo de muestra, en tanto la 

recolección de datos entre personas en situación de calle presentó desafíos, especialmente 

debido a la influencia de sustancias o condiciones de salud mental, lo que complicó la 

obtención de información relevante. Y la incapacidad de realizar una Comprobación de la 

centralidad del núcleo, aunque el objetivo primordial fue generar una representación social 

del sinhogarismo, la investigación no se enfocó en verificar la centralidad del núcleo 

central, un aspecto crucial según Abric (2011) para el estudio comparativo de 

representaciones. La ausencia de un análisis detallado de la centralidad del núcleo 

representa una limitación importante, dada la complejidad del fenómeno estudiado y la 

escasez de investigaciones previas en este ámbito. 
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