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Introducción

Los escenarios latinoamericanos se caracterizan por estar en movi-
miento. Los modos en que se expresan los avances y retrocesos en 
términos de derechos sociales, económicos, políticos y culturales 
para las mayorías populares, se traducen en dinámicas psicosociales 
de integración-exclusión social que configuran poblaciones vulnera-
bilizadas. Ese contexto de movimientos continuos entre estabilidad 
y cambio, entre ampliación y restricción de derechos, entre autono-
mía y heteronomía, fue y es el escenario en el que la adaptación de 
los desarrollos teóricos de la Teoría de las Representaciones Sociales 
(TRS) se relaciona con una perspectiva crítica y un carácter polí-
tico desde la que se problematiza la realidad social y se promueve 
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el cambio social. Como sostiene Arruda (2002), la TRS, formula-
da inicialmente como una teoría psicosocial del conocimiento con 
proposición analítica, se ha comprometido, más acentuadamente en 
el contexto latinoamericano, en la promoción de transformaciones  
sociales evidenciando su posicionamiento ético-político. 

Se consolida un campo de investigación-intervención en el que se 
despliegan conocimientos que se desplazan de una mirada psicológi-
ca individual hacia una social-comunitaria, adoptando valores como  
la inclusión, el respeto a la diversidad de experiencias, saberes y recur-
sos, la democratización de las relaciones de poder, y la reducción del 
estigma y la discriminación. De algún modo, al promover la proble-
matización y negociación de significados hegemónicos desde perspec-
tivas dinámicas, dialógicas y procesuales, se despliegan condiciones 
para procesos de innovación y cambio social. 

Los enfoques procesuales priorizan los procesos psicosociales de 
construcción, consolidación y transformación de los conocimientos 
sociales, y la importancia de las relaciones entre prácticas y conoci-
mientos. Parten de una definición de representaciones sociales (RS) que 
las consideran tanto sustancia simbólica, en tanto significados sobre el 
mundo cotidiano, como prácticas, es decir como experiencias, como 
acciones concretas. El modelo de las RS fue adoptado en América Lati-
na por su carácter crítico en el seno de la psicología social, y por permi-
tir la investigación y la intervención. Asimismo, los enfoques centrados  
en la dimensión procesual y en aproximaciones etnográficas, a diferen-
cia de los enfoques centrados en la dimensión significante o cognitiva 
de las RS, permiten revisar el papel de la construcción de aprendizajes 
sociales en las intervenciones psicosociales, en términos de redefinir 
las relaciones entre quienes conocen y quienes son conocidos, así como 
también promover críticas a los sistemas de significación totalizantes 
que imponen visiones hegemónicas sobre la realidad social (Flores- 
Palacios, Rojano y Trejo, 2019).

En los trabajos de investigación sobre las representaciones socia-
les y prácticas con personas en situación de calle en el contexto de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Seidmann et al., 
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2015; Di Iorio et al., 2016 y 2018; Di Iorio, 2019), se identificó una 
representación social hegemónica sobre las personas en situación de 
calle basada en la lógica del déficit que daba lugar a la implemen-
tación de intervenciones psicosociales basadas en lo que Foucault 
(1975) denomina como tecnologías de normalización y moralización 
a partir de las que se gobiernan los cuerpos vulnerabilizados. La  
persistencia de núcleos de sentido organizados a partir de la narrativa 
del descuido, de la irresponsabilidad y de la peligrosidad, consoli-
da argumentos legitimadores de prácticas de atención para con esta 
población que reproducen las condiciones de desigualdad y profun-
dizan la estigmatización, tanto desde programas gubernamentales 
como de propuestas de organizaciones comunitarias y sociales (Di 
Iorio et al., 2020). Estar en situación de calle se consolida como 
un atributo desacreditador, que da lugar a múltiples formas de vio-
lencias físicas y simbólicas en el espacio público, como mecanis-
mos de remoción y control de estos cuerpos no deseados y “fuera 
de lugar”, que al estar socialmente calificados como “vidas que no 
valen”, aumentan las posibilidades de ser objeto de diversas formas 
de violencia, en comparación con otros grupos sociales (Allison  
y Klein, 2019). 

Con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas 
de aislamiento obligatorio como estrategia de prevención de trans-
misión del virus, se registró una hipervisibilización de la situación 
de calle como problema social complejo en Argentina y en América 
Latina. Por un lado, la gestión de la pandemia dejó expuestos a quie-
nes no contaban con un lugar donde realizar dicho aislamiento. Por el 
otro, el aumento del registro en medios de comunicación de ataques 
físicos y otras formas de violencia hacia quienes viven en situación 
de calle,1 así como otros impactos psicosociales. En ese escenario, 
lo que comenzó a interpelarnos como equipo de investigación fue, 

1 A modo de ejemplo, ver algunas notas en medios digitales de la región: Infobae 
México (2020), Infobae (2021), La Izquierda Diario (2021), 24 Horas (2022), 
Página 12 (2023). 
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siguiendo a Butler (2009), “que cuenta como humano, las vidas que 
cuentan como vidas y, finalmente, lo que hace que una vida valga la 
pena” (p. 47).

Desde una posición reflexiva, y con el privilegio de poder cum-
plir con las medidas de cuidado, nos preguntamos qué hacer con 
esos resultados de investigaciones previas en los que describimos la 
hegemonía de estructuras de significación que profundizan la estig-
matización y la inequidad de los cuidados. Surgen así interrogantes 
sobre qué hacer para promover cambios que a su vez se traduzcan 
en nuevos aprendizajes, que en el campo particular de las interven-
ciones con poblaciones en condición de vulnerabilidad implicarían 
la producción de nuevos lugares sociales más que la reproducción 
de posiciones estigmatizantes: ¿Cuándo las investigaciones sobre RS 
producen cambios en los modos de pensar de las personas y grupos? 
¿Cuándo las transformaciones en las prácticas producen cambios en 
las RS? ¿Cuándo las intervenciones generan cambios en los modos 
de pensar o estar de las personas y grupos? ¿En qué medida la pro-
blematización de representaciones sociales hegemónicas da lugar a la 
construcción de nuevos posicionamientos sociales? ¿En qué medida 
la negociación de significados sociohistóricamente situados da lugar 
a procesos de cambio? ¿De qué hablamos cuando decimos “cambio” 
en las investigaciones sobre representaciones sociales? 

Frente a dichas interrogantes, desde un equipo de investigación 
UBACyT, con sede en la Facultad de Psicología/Instituto de Inves-
tigaciones, que trabaja desde la Teoría de las Representaciones So-
ciales, y en la especificidad del Proyecto de Investigación UBACyT 
2018-2020 Sociogénesis de las marginaciones urbanas: personas en 
situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, se diseñaron accio-
nes de problematización de representaciones sociales hegemónicas 
sobre la situación de calle a través de la producción de contenidos 
y difusión de los mismos en campañas de sensibilización gráficas 
para redes sociales, con los objetivos: 1. Problematizar representa-
ciones sociales naturalizadas entre quienes experimentan la situación 
de calle; 2. Visibilizar las violencias hacia un grupo particularmente 
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vulnerabilizado en los contextos urbanos; y, 3. Reducir los procesos 
de estigmatización a partir de la circulación de contenidos comunica-
cionales que achiquen las distancias sociales.

Se presentan en este trabajo las acciones de producción de conte-
nidos realizadas entre 2020 y 2021 desde un equipo conformado por 
personas que han experimentado/experimentan la situación de calle y 
otras que no, con la intención de problematizar las narrativas compar-
tidas sobre las personas en situación de calle, así como de promover 
la negociación de significados y la construcción de otras narrati-
vas compartidas a partir de la producción de contenidos para redes  
sociales, comprendido como un reticulado dinámico de comunicación 
(Castells, 1996), a lo largo del cual se mueven sin cesar los significa-
dos. Es en ese “murmullo incesante” o incessant bubble (Moscovici, 
1979) de la comunicación en el que se negocian, reproducen, transfor-
man y circulan las representaciones sociales. Asimismo, se presentan 
reflexiones teóricas respecto a las contribuciones de la TRS para los 
procesos de modificación de significaciones y prácticas. 

La interdependencia entre representaciones 
sociales y prácticas 

Las RS constituyen un tipo particular de estructuras de conocimiento 
que tienen como función aportar medios compartidos intersubjetiva-
mente para comprender, clasificar y orientarse en la vida cotidiana. 
Configuran sistemas explicativos de referencia que permiten inter-
pretar lo que sucede e incluso dar sentido a lo inesperado (Jodelet, 
2020; Moscovici, 1979). Se organizan bajo la forma de un saber que 
dice algo sobre el estado de la realidad, y estudiarlas implica abordar 
una actividad de pensamiento, de apropiación de la realidad exterior 
y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Tal como sos-
tiene Jodelet (1989, 1992), existe una estrecha vinculación entre las 
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producciones cognitivas individuales y las dimensiones materiales y 
funcionales de la vida grupal, por lo que la construcción de las RS 
debe abordarse en relación con las prácticas.

Esa interdependencia entre conocimientos y prácticas hace que 
la vida social se considere siempre una construcción y no un hecho 
dado. Las investigaciones en representaciones sociales se basan, en 
su mayoría, en la identificación de estructuras homogéneas de signi-
ficados (campo de representación o contenidos) referidas a aspectos 
particulares de la vida social de un grupo o una comunidad, invisibi-
lizando los aspectos dinámicos o de proceso de las representaciones 
sociales (Di Iorio, 2019). ¿Qué hacer cuando esas estructuras sig-
nificantes (RS) que organizan la vida cotidiana impactan negativa-
mente en las posibilidades de integración social? ¿Cómo propiciar 
conflictos sociocognitivos que den lugar a cambios en las formas de 
pensamiento social? ¿De qué manera reducir la distancia social y/o 
estigmatización hacia ciertos grupos sociales?

Los abordajes sobre RS que pretendan dar lugar a procesos de cam-
bio social requieren considerar su dimensión simbólica, en tanto cons-
trucción de significados sobre el mundo cotidiano y en su dimensión 
práctica, es decir como experiencias, como acciones concretas. Las RS 
se configuran como aprendizajes sociales situados que se negocian, se 
apropian y se transforman en los escenarios de interacción cotidiana. 
Es decir, no son abstracciones, sino que están enraizadas, ancladas de 
manera situada. El concepto de “aprendizaje situado” se retoma de Lave 
y Wegner (1991) y no se reduce al aprendizaje in situ, sino a la parti-
cipación de quienes construyen esos conocimientos en una comunidad 
de práctica. Esto es, en un contexto cultural, social, de relaciones, del 
cual se obtienen los saberes necesarios para transformar la comunidad y 
transformarse a sí mismo.

Las RS son relatos compartidos, constituyen el bagaje común de 
sentidos sobre el que se desarrolla la vida cotidiana, aspecto supera-
dor al mero estar juntos en el mismo espacio físico durante un deter-
minado periodo de tiempo. La modalidad narrativa es una manera de 
organizar las experiencias. Ofrece mundos alternativos al introducir 



147

Jorgelina Di Iorio

posibilidades de encontrar sentidos más allá de lo naturalizado. A 
través de la narración comprendemos la acción y la intencionalidad 
humana, comprendemos lo desconocido (Bruner, 2003). La vida co-
lectiva se caracteriza por su forma narrativa, lo que permite la or-
ganización y la comunicación de experiencias: “con el tiempo, el 
compartir historias comunes crea una comunidad de interpretación 
[…] una narración modela no sólo un mundo, sino también las men-
tes que intentan darle sus significados” (Bruner, 2003, pp. 45-47).

Las RS constituyen sistemas de interpretación que rigen la re-
lación con los otros y con el mundo, organizando las experiencias 
de la vida cotidiana. Conforman categorías que permiten clasificar, 
interpretar y dar sentido a la vida cotidiana, cobrando especial re-
levancia en su elaboración, el contexto y la vivencia de los actores 
sociales involucrados, lo cual constituye un saber experiencial (Jo-
delet, 1984). Es decir, hay una relación entre el modo en que deter-
minado objeto es definido –representación social– y las prácticas o 
acciones que se despliegan entre esos sujetos, existiendo entre RS y 
prácticas relaciones de interdependencia y transformación recíproca. 
Esas prácticas, tanto discursivas como las que se configuran en for-
mas institucionales específicas, y las RS que las condicionan, están  
ancladas en discursos sociales legitimados histórica y culturalmente. 
Esos discursos organizan lo decible, lo narrable, lo pensable, se esta-
blecen como valor de verdad y operan como instrumentos ideológi-
cos (Stecher, 2010).

Las representaciones sociales como sistemas 
dinámicos y las posibilidades de cambio

Las RS deben comprenderse en términos de sistemas de representa-
ciones-discursos y prácticas, cuya interdependencia hace que la vida 
social se considere siempre una construcción y no un hecho dado: 
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en el universo consensual de la vida cotidiana no existe una visión 
privilegiada (Moscovici, 1979). 

Figura 1. Sistema de representaciones, discursos y prácticas

Fuente: Di Iorio (2019).

Sin embargo, las investigaciones tienden a identificar puntos de 
vista objetivados que se constituyen en puntos de referencia para 
comprender la vida cotidiana. En este sentido, las investigaciones en 
representaciones sociales identifican estructuras significantes (Gold-
mann, 1980) entendidas como organizaciones relativamente duraderas 
de significados referidos a aspectos particulares de la vida social de 
un grupo o una comunidad, que funcionan de manera reificada. Esa 
dimensión descriptiva de las RS se traduce en modelos de investiga-
ción cualitativos basados en metodologías tradicionales (entrevistas,  
grupos focales, asociación de palabras) desde los cuales las RS son 
abordadas como producto, más que como proceso. Incluso cuando 
esas estructuras de significado identificadas impactan negativamente 
las posibilidades de integración social, se quedan en el plano descrip-
tivo. Es decir, no promueven procesos de transformación de las RS 
en términos de construcción de nuevos aprendizajes sociales que se 
traduzcan en ampliación de derechos y reducción de vulnerabilidades. 
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Por otro lado, la dimensión dinámica de las RS, conceptualizada 
originalmente por los estudios de Claude Flament (1994) y la Escue-
la de Provenza, Francia, sobre cómo dar cuenta de las transforma-
ciones de las RS, y los aportes de Doise (1993) en lo que respecta 
a las relaciones entre las RS y los contextos sociales en los que se 
producen (Arruda, 2014), legitima otros modelos de investigación. 
Como sostiene Arruda, el dinamismo de las RS y su potencial de 
transformación se sostiene en cinco apoyos epistemológicos: 1) la 
consideración de las RS como redes de significados; 2) la dimensión 
emocional-afectiva de las RS; 3) el papel de los grupos en la cons-
trucción del consenso y la legitimación de las RS; 4) La coexisten-
cia de diversas, e incluso opuestas, formas de pensar y comunicar 
en la vida cotidiana que coexisten con las RS;2 y, 5) La existencia 
de ideas-fuerza en términos de contenidos antinómicos sobre los  
que se mueven las significaciones que se objetivan conformando el 
núcleo figurativo de una RS y que varían según condiciones grupa-
les, sociales y políticas específicas.3

La vida cotidiana implica movimientos en distintos escenarios, 
dentro y fuera de ellos, que se regulan a partir de significados que cir-
culan configurando puntos de referencia, puntos de detención, puntos 
para el vistazo y la mirada atenta, puntos para unirnos y oportuni-
dades de desunirnos. Configuran sistemas explicativos de referen-
cia que permiten interpretar lo que sucede e incluso dar sentido a lo  
inesperado. 

En psicología social, son los modelos de investigación-acción 
los que facilitan procesos que pueden dar lugar a algún tipo de cam-
bio en esos significados cotidianos, en aspectos que refieren a ge-
nerar mejoras en la vida cotidiana de las personas y los grupos, a 
partir de la resignificación, la deconstrucción y la construcción de 

2 Se hacer referencia al concepto de polifasia cognitiva definido por Moscovici 
(1961).

3 Se hace referencia al concepto de themata definido por Moscovici y Vignaux 
(1994), sobre el que profundizó conceptualmente Marková (2006) al profundi-
zar en la epistemología dialogal de las RS.
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significados sociales (Di Iorio, 2019): son procesos en los que “la 
subjetividad del/a investigador/a y de las personas de la comunidad 
inician un diálogo consciente que deberá tener puntos de conver-
gencia” (Flores-Palacios et al., 2019, p. 52). En el campo de las 
vulneraciones sociales, tomando en consideración la perspectiva 
que las personas sostienen en relación con su experiencia de sufri-
miento social, dichos cambios se vinculan con promover el acceso a 
bienes, servicios y derechos con grupos definidos como socialmen-
te amenazantes, culturalmente estigmatizados y económicamente  
marginales. 

Las RS, en tanto que conocimientos objetivados organizadores 
de la vida cotidiana, cumplen una función normalizadora y pueden 
en ocasiones operar como obstáculos en clave de construir otros 
lugares sociales que se traduzcan en la reducción de estigmas y el 
achicamiento de la distancia social con grupos en condición de ex-
pulsión social. En este sentido, la descripción de las RS en términos 
de construcciones sociales intersubjetivas, así como la identifica-
ción de los escenarios de pertenencia subjetivos, intersubjetivos y 
transubjetivos (Jodelet, 2008), en los cuales se producen, negocian  
y reproducen (proceso de anclaje), constituye sólo un primer nivel 
analítico orientador de procesos de problematización y transforma-
ción de la vida cotidiana.

Los modelos de investigación-acción o centrados en la partici-
pación, pretenden abordar a la par RS-prácticas, desde perspectivas 
dinámicas, con la intención de comprender las relaciones entre quie-
nes conocen y quienes son conocidos, y de describir los procesos de 
construcción-deconstrucción de aprendizajes sociales. Los procesos 
de resignificación de RS que se ponen en juego, permiten que las 
comunidades y los grupos se vean desde nuevos ángulos, donde la 
afectividad y las experiencias, en términos de vivencias, adquieren 
un papel central, ya que sin referente experiencial no hay representa-
ción social (Jodelet, 2006; Flores-Palacios et al., 2019).
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Si cambia nuestra mirada, cambia su realidad: 
promoción de cambio de las representaciones 
sociales sobre personas en situación de calle

A partir de considerar la investigación participativa (Sirvent, 2011) 
como una práctica social de producción de conocimientos que bus-
ca generar procesos de cambio social, en la que los conocimientos 
científicos se producen en proceso continuo de definición-reflexión- 
acción, en la Figura 2 se presenta un modelo de investigación cen-
trado en la participación que permite integrar estudios previos con la 
planificación de nuevas indagaciones, sobre la base de la delimita-
ción de tiempos o etapas de investigación. 

Figura 2. Modelo de investigación sobre RS basada en la participación

Fuente: Di Iorio (2019).

En la Figura 2, si se lee en dirección vertical, cada uno de los 
tiempos o etapas puede considerarse como una investigación en RS 
singular; a la vez que una investigación integral permite abordar las 
RS en términos de su dinámica, si se lee en dirección horizontal.4

4 En relación con la lectura horizontal del modelo, también puede tener dirección 
izquierda-derecha (definición-problematización-acción) o de derecha-izquierda  

Identificación y  
descripción de RS.  

Objetivación y anclaje

Discusión colectivia sobre 
esas RS y sus relaciones  

con las prácticas

Generar escenario de 
negociación de nuevos 

significados
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En la etapa 1, “definición”, se desarrollaron investigaciones cen-
tradas en distintos objetos que, en términos de objetivación y de an-
claje, permitieron identificar representaciones sociales hegemónicas 
y operan de modo estigmatizante hacia quienes están en situación 
de calle. Estos proyectos, desde abordajes cualitativos, se realiza- 
ron entre el 2011 y el 2014. 

En la etapa 2, “problematización”, recuperando esos conocimien-
tos sociales delimitados, se trabajó con metodologías de observación 
participante y grupos focales y grupos de retroalimentación con la 
intención de promover procesos de resignificación para recuperar 
las experiencias y vivencias tanto de quienes están en situación de 
calle, como de programas gubernamentales y de organizaciones 
sociales y comunitarias que asisten a dicha población. Los cuestio-
namientos sobre sus experiencias de vida a partir de metodologías 
biográficas, facilitó distinguir dimensiones subjetivas, colectivas y 
sociohistóricas en la sociogénesis de esta forma extrema de margi-
nalidad urbana, identificando niveles de anclaje de las RS a la vez  
que la emergencia de ciertas prácticas cotidianas en detrimento de 
otras en los modos de abordaje. Esto fue parte del proyecto ejecutado 
entre 2014 y 2017 por el mismo equipo de investigación.5

Finalmente, y sin desconocer los impactos psicosociales que 
tienen las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se 
despliega su vida cotidiana, así como también el reconocimien-
to de determinadas formas de padecimiento social, se hicieron 

(acción-problematización-definición) según sean los objetivos a alcanzar, des-
de un enfoque situado de investigación. Esto se desarrolla en el apartado “De la 
observación a la producción de nuevos significados” de este artículo.

5 La variable temporal adquiere central importancia y múltiples sentidos. Por 
un lado, se trata de un proyecto con una extensión de tres años con posibilidad 
de prórroga anual, y de proyectos presentados en continuidad, ambos criterios 
de la convocatoria permanente de proyectos de investigación financiada por 
la Universidad de Buenos Aires. Esto es un facilitador para este tipo de dise-
ño. Al mismo tiempo, tal como advierte Arruda (2022, conversación personal), 
estamos hablando de transformación social, no hay que tener ilusiones, es un 
trabajo más largo, sin duda.
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evidentes formas de resistencias y de reexistencia, que de algún 
modo las propuestas de trabajo colectivo generadas durante la eta-
pa de problematización pusieron en evidencia. Frente a la inter-
pelación de quienes experimentaban o habían experimentado la 
situación de calle y que habían participado de diversas instancias 
en la investigación, sobre qué hacer con lo que se venía identifi-
cando en términos de matrices de significación hegemónica, que no 
sólo reproducían la desigualdad entre quienes debían “ayudarlos”  
sino también entre las personas que experimentan la situación de 
calle en términos de culpabilización y vivencias de inadecuación, 
surge un proyecto de coinvestigación para el diseño de un nuevo 
proyecto, que se incluye en la etapa 3 “acción”. En el marco de 
un proyecto 2018-2020, que se extendió al 2022 en el contexto  
de la pandemia, se diseñó una propuesta de investigación que inte-
gró a “quienes eran conocidos” como sujetos de investigación, en 
tanto que pudieran definir el tema de investigación, así como parti-
cipar activamente en la recolección de datos. A partir de la incorpo-
ración de las personas en situación de calle como actores del proceso 
de construcción de conocimientos, se generan colectivamente co-
nocimientos identificando posibilidades de acción transformadora, 
es decir, supone un pasaje de investigar sobre a investigar con. Se 
trata de investigaciones in-mundo (Marcon et al., 2021), es decir,  
“se busca producir conocimientos en la propia experiencia de las 
intervenciones, tomando el campo de investigación como un espa-
cio de entrecruzamiento que activa y produce el proceso de inves-
tigación” (p. 2). A partir de la identificación de múltiples formas 
de violencia (estructurales, físicas y simbólicas), tanto desde efec-
tores públicos como de personas de la comunidad, legitimadas en 
RS que los consideran como “objetos desechables”, se propone pro-
fundizar en esta indagación a la vez que “poner a circular” otras 
ideas que disputen dichos sentidos hegemónicos y que legitiman  
prácticas de discriminación. 

En síntesis, este tipo de diseño de investigación sobre las RS 
centradas en la participación navega entre la identificación de RS, 
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en este caso una RS hegemónica sobre las personas en situación 
de calle centrada en vivencias de inadecuación y culpabilización 
organizando su vida cotidiana desde el déficit, el aislamiento y la 
estigmatización, y la construcción de nuevos conocimientos a partir 
de la acción y de las experiencias, en la que desde una perspectiva 
microgenética (Duveen, 2003), se elaboren y negocien identidades 
sociales, a partir de la producción de nuevas representaciones socia-
les (Di Iorio, 2019).

Irrupción de la pandemia: ¿interrupción  
de la investigación?

La irrupción de la COVID-19 y las restricciones en la movilidad 
como medida de prevención, exigieron la readecuación del trabajo 
de investigación-intervención, identificando desafíos, obstáculos 
y facilitadores para generar encuentros en la distancia con quienes 
permanecerían aislados en el espacio público, pero con el compro-
miso ético-político de inventar otras formas de estar en la distancia. 
Con la intención de conocer qué tipos de prácticas de cuidado se 
implementaban con personas en situación de calle, se delimitaron 
como objetivos específicos: 1) describir las relaciones socio-espacio- 
temporales de asistencia a personas en situación de calle adultas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la pandemia, distinguien-
do impactos a nivel de la subsistencia, de los vínculos interpersona-
les y de las relaciones con las instituciones-comunidad (subsistencia, 
psicosociales, afectivos y legales); y, 2) identificar qué tipo de RS 
sobre el cuidado y sobre las personas en situación de calle legitima-
ban esas prácticas. 

El trabajo realizado incluyó actividades sincrónicas a través de 
plataformas virtuales y redes sociales con referentes de organiza-
ciones comunitarias y con personas en situación de calle (PSC) que 
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tenían acceso a dispositivos móviles, como actividades asincrónicas 
en las que referentes de organizaciones u otras personas en situación 
de calle facilitaron el encuentro y la posibilidad de poner sentidos 
a las vivencias en la calle durante la pandemia. También se realizó 
un registro fotográfico que permitiera observar qué tipo de prácticas 
se venían realizando en la asistencia a esta población, el cual fue 
solicitado tanto a referentes de organizaciones comunitarias, a per-
sonas en situación de calle con las que estábamos en contacto y que 
concurrían a puestos de alimentación y/o higiene en el contexto del 
aislamiento, así como a las y los integrantes del propio equipo que 
hicieron tomas en momentos de circulación y de encuentro con las 
organizaciones.

Se realizó un análisis temático de la información recolectada so-
bre la producción social de cuidados con PSC en la ciudad de Buenos 
Aires, la cual se organizó en tres núcleos de sentidos o tramas narra-
tivas centrales (ver Tabla 1).

Figura 3. Metodológica utilizada en el contexto de la COVID-19

Fuente: Di Iorio (2021).



156

4. Entre el conocimiento y la acción: investigar-intervenir con-sobre representaciones...

Tabla 1. Tramas narrativas o contenidos temáticos  
identificados en las prácticas

SinTechoNo 
HayCuarentena

1. Desamparo institucio-
nal: reducción abrupta 
de servicios de asis-
tencia. 

2. Población hipervisi-
bilizada por el con-
finamiento de otras 
personas.

3. Restricciones de inter-
cambios socioafecti-
vos: brecha digital.

NadieSeCuidaSolx

1. Desobediencia de las 
organizaciones: no me 
quedé en casa.

2. Proliferación de gru-
pos que dan alimen-
tación y elementos 
de protección para la 
COVID-19.

3. Pedagogía de la ternu-
ra: estar como forma 
de cuidar.

EstarEnLaDistancia

1. Emociones esperables 
frente a la pandemia 
vs. lo propio de la 
situación de calle: 
preocupación, miedo, 
ansiedad, soledad.

2. Cómo cuidar sin tute-
lar: acciones de cui-
dado entre pares. “El 
hambre no es sólo de 
comida”. 

Fuente: Di Iorio (2021).

Frente a la falta de vivienda donde pasar la cuarentena, en la ca-
lle se refuerza el sentido de supervivencia en un continuo proceso de 
posesión/desposesión material, simbólico y afectivo: la calle implica 
abrigo –el lugar donde se está alojado– así como modo de vida, en 
tanto que compleja red de relaciones. La COVID-19 no innova so-
bre la lógica de vigilancia que opera sobre los cuerpos de quienes 
viven en las calles, pero sí genera un proceso de agudización de vul-
neraciones sistemáticas. Las medidas de cuidado se organizan so-
bre un modelo médico, desconociendo impactos psicosociales que 
la pandemia genera sobre las PSC, los cuales son descritos por ellos 
mismos: sentimientos de soledad por la reducción en sus contactos  
interpersonales, aumento de las violencias físicas y de la discrimi-
nación, brecha digital y obstáculos en el acceso a los programas de 
ayuda económica y otros servicios que pasaron a atención remota. 
La persistencia de argumentos explicativos sobre la situación de ca-
lle como desafiliada, desenganchada configuran el núcleo figurativo  
de las RS sobre los cuidados, lo que da lugar al tratamiento moral de 
la pobreza, colocándolos como objetos que deben ser cuidados y des-
conociendo que también se cuidan y cuidan a otros. 
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Se generaron instancias de retroalimentación con personas en si-
tuación de calle, en el marco de los protocolos de circulación vigentes 
entre octubre de 2020 y febrero de 2021, así como también de modo 
virtual con quienes tenían acceso a conectividad y dispositivos en los 
lugares donde estaban realizando el aislamiento preventivo. Siguiendo 
el modelo dinámico que propone Flores-Palacios (2011), de decons-
trucción-reconstrucción-resignificación de RS, el referente experien-
cial de las propias personas en situación de calle en lo que respecta a 
su vida cotidiana, prepandemia y en pandemia, permitió identificar 
que frente a la desafiliación como categoría central explicativa sobre 
sus experiencias de vida, aparece la coexistencia de diversas formas 
de afiliación, es decir, de relaciones que se vieron interrumpidas por la 
pandemia, que generaron padecimientos subjetivos y sobre los que no 
se implementaron “medidas de cuidado”. Es decir, frente al no tiene 
red como significado objetivado atribuido al vivir en calle, emerge el 
nosotrxs también necesitamos estar conectadxs.

De la observación a la producción  
de nuevos significados

La identificación de contenidos de las RS del cuidado hacia las PSC, 
a partir de la observación de las prácticas tanto discursivas como ins-
titucionales, describiendo la permanencia de sentidos que desconocían 
ciertos malestares y que reproducían el aislamiento y las vivencias de so-
ledad, motivó la implementación de acciones en términos de hacer visi-
bles estos otros aspectos de la intersección situación de calle-pandemia. 

Se inició un trabajo colectivo de producción de nuevos conoci-
mientos sobre aspectos de su vida cotidiana con el fin de circularlos 
en redes sociales y reducir los estigmas hacia quienes están en situa-
ción de calle. Es decir, poner en funcionamiento un proceso de cam-
bio en el que se diferencien dos tipos de transformaciones, entendidas 
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como tiempos lógicos más que cronológicos, en los que se producen 
modificaciones a nivel del objeto de representación y a nivel de las 
matrices de significación social en las cuales dichos contenidos se 
validan, se legitiman:

Transformaciones micropolíticas: el proceso de investigación se 
orientó en la dirección definición-problematización-acción, identifi-
cando los procesos de objetivación y anclaje de las RS. Luego se 
“discuten” y resignifican dichos contenidos, lo que recursivamente 
y de modo dialogal produce la necesidad de poner a circular otros 
contenidos. En este caso, se hizo a partir de la construcción de piezas 
comunicacionales bajo el título “Demoliendo mitos”.6 La circula-
ción de dichos materiales entre quienes trabajan con PSC también dio 
lugar a implementar nuevos servicios y modificar ciertas prácticas 
hacia esta población. 

1. Transformaciones microgenéticas: a partir del movimiento in-
verso acción-problematización-definición en que se pretende 
identificar cómo esos procesos de intervención se traducen 
en la construcción y circulación de nuevas representaciones  
sociales, implementando prácticas pedagógicas problematiza-
doras. La circulación de dichos materiales entre quienes traba-
jan con PSC también dio lugar a implementar nuevos servicios 
y modificar ciertas prácticas hacia esta población. 

2. En este sentido, la investigación sobre las RS centrada en la 
participación favorece la desnaturalización de concepciones 
estereotipadas y preconceptos, y contribuyen a la elabora-
ción de significaciones progresivamente más complejas, 
que permite que las prácticas de intervención sean efecti-
vamente comprometidas con el devenir social, a partir de la 

6 Sobre los contenidos producidos y la problematización de las RS hegemónicas 
hacia las PSC se sugiere ver el Instagram de equipo, en el que se suman regu-
larmente contenidos comunicacionales construidos colectivamente: @sociabi-
lidadesxlosmargenes
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interconexión micropolítica-microgénesis (Di Iorio, Afranio 
y Novaes, 2019). 

La microgénesis, según Duveen y De Rosa (1992), da cuenta de 
la negociación de significados y de la construcción de una narrati-
va compartida en los procesos de interacción. Es en el ámbito de la 
microgénesis que se abren posibilidades para la intervención psico-
social visando la problematización y la resignificación de represen-
taciones sociales hegemónicas. Al promover la resignificación sobre 
determinado objeto social, se promueve al mismo tiempo la resig-
nificación de la identidad social asociada a estas representaciones. 
Así, las representaciones e identidades sociales que emergen de ese 
proceso pueden favorecer al sujeto, una nueva posición en el grupo 
social al que pertenece y generar movimientos de emancipación y 
empoderamiento.

La micropolítica, retomando a Foucault (1992) tiene que ver con 
propiciar aquellos cambios en el modo en que la sociedad piensa so-
bre determinados aspectos, ¿más en clave de cambios en los discur-
sos hegemónicos?, de tensiones con discursos de resistencia, y que 
pueden dar lugar ya no a cambios a nivel de las representaciones so-
ciales sino a cambios sociales. Es decir, la problematización de cierta 
narrativa compartida (RS) como cambio social. 

Conclusiones

Investigar con-sobre RS para intervenir en escenarios de vulnerabili-
zación social, desde propuestas metodológicas que partan del recono-
cimiento del componente dinámico de las RS, de la interdependencia 
acción-conocimiento y del potencial de investigar sobre RS para pro-
mover cambios sociales, supone articular una dimensión temática, 
una instrumental y una política. 
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La dimensión temática, tanto por el recorte del problema de 
investigación como por el modo en que se construye el objeto- 
sujeto de investigación, siguiendo los desarrollos de Pereira de Sá 
(1998),7 se alude a grupos definidos como socialmente amenazan-
tes, que institucionalizan procesos de expulsión social dando lugar 
a la ampliación de la distancia social, la desconexión, el control y 
la vigilancia. Al ser definidos por su condición de privación y ex-
clusión, se hacen poseedores de atributos socialmente desacredita-
dores dando lugar a procesos de estigmatización (Goffman, 2003). 
Es importante mencionar que la vulnerabilidad social se constituye 
más como categoría analítica que como categoría nativa, es decir, 
para profundizar en el tipo de análisis basado en la comparación por  
contraste: se observa y se participa de acontecimientos o sucesos los 
cuales se describen como situaciones sociales en las que se considera 
la perspectiva de los participantes. La identificación de semejanzas 
y diferencias en los comportamientos, afectos y modos de pensar so-
bre aspectos de su vida cotidiana, al interior de cada grupo, permite 
abordarlas en términos de conflictos sociocognitivos o de negocia-
ción de significados. Es este aspecto el que, de algún modo, instala 
las posibilidades de problematización y desnaturalización de la vida 
cotidiana promoviendo cambios, y una de las conexiones entre inter-
vención e investigación en RS. Es decir, investigaciones que recortan 
su campo de problema a grupos considerados en situación de des-
ventaja social, simbólica, afectiva, económica y jurídica, orientadas 
hacia la implementación de acciones tendientes al fortalecimiento de 
competencias y recursos para reducir las desigualdades de poder, au-
mentar el bienestar y reducir la injusticia social (Wiesenfeld, 2014).

7 Pereirá de Sá describe el proceso de construcción del objeto de representación 
en tres pasos bien delimitados con la intención de evitar cierta banalización en 
la investigación. Estos pasos son: 1) enunciar la relevancia social; 2) identificar 
los sujetos/grupos cuyas manifestaciones discursivas y comportamentales se-
rán la base para estudiar los contenidos y la estructura de la representación; y, 
3) explicitar la dimensión contexto sociocultural para esclarecer la formación, 
mantenimiento y posible modificación de las RS.
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La dimensión instrumental alude a diseños que se caracterizan 
por implementar metodologías de la proximidad (Dussel, 1996), es 
decir, desaprender nuestras propias teorías e ideas de cientificidad 
para generar nuevas ideas con los sujetos con quienes se trabaja en las 
que adquieren protagonismo los saberes de los participantes. Quien 
investiga se convierte en un bricoleur (Denzin y Lincoln, 2005): es 
capaz de ejecutar un buen número de tareas diversificadas; pero, a 
diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención 
de materias primas ni instrumentos, su regla de juego es arreglárselas 
siempre con lo que está disponible. Desde este punto de vista se re-
gistra en los distintos proyectos que se combinan múltiples técnicas 
y materiales empíricos que agregan amplitud y profundidad en los 
análisis. Se focaliza en investigaciones que recurren a la participa-
ción como estrategia de investigación y de intervención, lo que las 
transforma en diseños cercanos a la investigación-acción.

La dimensión ético-política alude al compromiso en términos de 
las intencionalidades de los proyectos de investigación, evitando el 
reduccionismo metodológico. No es un tipo de técnica o de enfoque 
en el sentido instrumental lo que define las interconexiones entre las 
investigaciones en RS y la intervención, sino el tipo de relación que 
se establece entre quien es conocido y quien conoce. Son proyectos 
que promueven la producción de conocimientos desde la perspecti-
va de los propios protagonistas, al revalorizar los saberes de la vida 
cotidiana. Además, reconocen la variabilidad sociohistórica, los con-
dicionantes políticos, culturales e ideológicos en la construcción, cir-
culación y modificación de las RS. 

La importancia de la articulación entre la investigación en repre-
sentaciones sociales y la intervención, reside, según Jodelet (2007), 
en promover la desideologización, la concientización y la formu-
lación de necesidades e identidades, ante los saberes ingenuos que 
operan sosteniendo el statu quo y transformándose muchas veces en 
realidades opresoras y oprimentes para diversos grupos de la pobla-
ción. La TRS es fundamentalmente una teoría sobre la construcción 
y circulación de conocimientos del sentido común, entendidos estos 



162

4. Entre el conocimiento y la acción: investigar-intervenir con-sobre representaciones...

como parte del entorno social simbólico –universo consensual– en el 
que viven las personas:

Busca descubrir cómo los individuos y los grupos construyen un 
mundo estable y predecible partiendo de una serie de fenómenos 
diversos y estudia cómo, a partir de ahí, los sujetos van “más allá de 
la información dada” y qué lógica utilizan en tales tareas (Marková, 
2006, p. 163). 

Pensar las intervenciones desde la psicología social como pro-
cesos de construcción de significados o de nuevos conocimientos 
para la vida social, permite pensar cómo redefinir las relaciones entre 
quienes conocen y quienes son conocidos, así como sobre el poten-
cial de la TRS para dar lugar a procesos de transformación social. 
Esto no significa que se esté afirmando que todo estudio sobre las RS 
implique necesariamente una perspectiva de intervención, pero sí que 
toda intervención supone necesariamente la consideración de las RS: 

Toda intervención centrada en el cambio de la realidad social im-
plica una valorización de los saberes populares, la imprescindible 
necesidad de tomar en cuenta esos saberes en la interacción entre 
los investigadores y los grupos sociales (Jodelet, 2007, pp. 198-199). 

En síntesis, este texto promueve una revisión de aspectos epis-
temológicos y metodológicos frente al riesgo enunciado por Jode-
let (1984) de que las representaciones sociales sean reducidas “a un 
acontecimiento intraindividual, donde lo social tan sólo intervie-
ne de forma secundaria [...] [o, por el contrario, al tratarse] de una  
forma de pensamiento social [...] [se diluya] en fenómenos culturales 
o ideológicos” (p. 474). Esto no supone posicionarse como voz auto-
rizada o saber experto en este campo, sino, por el contrario, asumir 
una actitud reflexiva y crítica con nuestras propias producciones. 

Politizar la investigación en RS supone recuperar su potencial de 
cambio, en términos de la dialéctica de identificación de estructuras 



163

Jorgelina Di Iorio

de significado hegemónicas que legitiman ciertas prácticas sociales, 
a la vez que promover la problematización de dichas visiones he-
gemónicas en tanto genera cambios en los modos de comprender y 
de actuar en el mundo. Se trata de un movimiento que, a partir de la 
construcción-deconstrucción de significados genere otras formas de 
habitar la vida cotidiana, en particular para esos grupos y comunida-
des definidas como socialmente amenazantes, culturalmente estig-
matizados y económicamente expulsados. 
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