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Resumen
En nuestro país, la situación de calle es un fenómeno de larga data y ha sido estudiado

desde diferentes perspectivas. Específicamente, los estudios enfocados en mujeres y madres con

hijas/os han sido de los menos frecuentes. En el marco de la cotidianeidad de la situación de calle,

teñida de vulnerabilidades, carencias y exclusión, este proyecto se propone indagar y caracterizar

los significados y tipos de cuidados y prácticas de cuidado de sí que las mujeres en situación de

calle (en adelante MSC) realizan con respecto a sí mismas y a sus hijas/os, incluyendo tanto una

perspectiva de género como del cuidado de sí misma que aportan a la comprensión del fenómeno.

Este estudio aporta a la visibilización de un sector de la población sumamente vulnerable y

excluido, a través de la recolección y análisis de sus voces y experiencias, también aporta

insumos para la construcción de políticas públicas que incorporen las necesidades particulares del

colectivo.

La metodología es de corte cualitativa con lineamiento etnográfico, y las técnicas de

recolección de datos son: análisis de documentos, observación participante y entrevistas en

profundidad.

Palabras clave: MSC, hijas/os, género, cuidado de sí, prácticas de cuidado.
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Fundamentación y antecedentes

En el presente estudio pretendo indagar los significados que las mujeres en situación de

calle con hijas/os a su cargo y que usufructúan dispositivos de intervención estatal, le atribuyen al

cuidado de sí mismas y de sus hijas/os. Para elaborar el estado del arte sobre el tema de estudio

se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos como Scielo, Dialnet, Colibrí, y se relevaron

documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (en adelante MIDES), utilizando en la

búsqueda palabras claves como “situación de calle + cuidados”, “mujeres en situación de calle +

cuidados”, “Women and homelessness”, “mulheres com filhos/as + situação de rua” entre otras. A

continuación presento los estudios relevados, ordenados en internacionales, regionales y

nacionales.

En Europa, Edgar y Doherty (2001) estudiaron las características generales de las MSC

(naturaleza, tendencia y causas) reunidas de investigaciones del Observatorio Europeo de la

Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar

(FEANTSA). Los autores destacan: que las mujeres son más propensas a ocultar la falta de hogar

debido al sentimiento de culpa y vergüenza por no cumplir con las expectativas y demandas

sociales relacionadas a la vivienda, la falta de sensibilidad de género en los servicios orientados a

personas en situación de calle (en adelante PSC) y de estudios dirigidos al análisis de las

experiencias de MSC. Países de la Unión Europea presentan diferentes argumentos ante el

incremento de mujeres sin hogar. En Bélgica se lo asocia a la creciente visibilidad de MSC

derivadas del abuso doméstico, mientras que en España se articula con la mayor cantidad de

divorcios en las familias que deriva en el aumento de las familias monoparentales y en mayor

desprotección económica para las mujeres (Elejabeitia, 1996; Cabrera, 2001; Edgar, Doherty y

Meert,2004).

La adopción de una definición de sinhogarismo como fenómeno de hombres solitarios,

condujo a la invisibilización de la falta de vivienda de mujeres en Europa (Bruto da Costa y

Baptista, 2001; Mayock, Parker, y Sheridan, 2015; Bretherton, 2017). Si bien en dicho continente

las MSC representan un tercio de los/as usuarios/as de los servicios orientados a PSC, las causas

de su invisibilización responden a diferentes motivos: alcanzar alternativas habitacionales y/o

porque las MSC con hijas/os a su cargo son grupo más “frágil” por lo que son encubiertas por los

sistemas de bienestar (Baptista, 2010). En Alemania, Portugal y Países Bajos, los servicios para

mujeres víctimas de abuso doméstico no contaban como personas sin hogar, lo que sesgó las

estadísticas, pese a que la violencia y abuso en el hogar son el principal motivo por el que las

mujeres lo abandonan (Bretherton y Mayock, 2021). La exposición a la violencia acarrea

profundas diferencias de género, en las que las MSC son más propensas a experimentar abusos

(May, Cloke, y Johnsen, 2007).

Demográficamente, en la mayoría de los países europeos se registraron mayor cantidad

de personas solas en situación de calle (Edgar, Doherty y Meert, 2004). Las transformaciones en
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la estructura del modelo familiar tradicional y en la perspectiva de las mujeres sobre los cuidados

de sus familiares, apuntan a que la familia será cada vez menos una fuente de cuidados

fundamentales para los españoles (Tezanos, 1998). El aumento de mujeres jóvenes en situación

de calle responde a una transformación al interior del colectivo relativamente reciente (Quilgars,

Johnsen y Pleace, 2008). En España, el 91,83% de las familias monoparentales tienen a la madre

como cabeza de familia y son mujeres jóvenes, menores de 45 años en un 66,26%, las que

encabezan la mayoría de estos hogares (Cabrera, 1994).

En Reino Unido, Crisis estudió las experiencias y trayectorias de MSC y su relación con los

servicios de acogida y algunos resultados coinciden en lo benéfico de éstos para la satisfacción de

sus necesidades pese a las características negativas que representa vivir allí (Jones, 1999;

Reeve, Casey, y Goudie, 2006; 2007). Banyard (1995) en Norteamérica y Thierry (2008) en

Francia, estudiaron las estrategias de afrontamiento y las experiencias de MSC con hijas/os que

usufructúan albergues, respectivamente. Las estrategias de afrontamiento fueron asociadas con la

autoeficacia, perseverancia, resiliencia y resistencia y las experiencias en los albergues están

marcadas por su condición de “madres vulnerables y asistidas” y por las amenazas a su rol e

identidad como tales. Estos estudios y el de Cosgrove (2005), concuerdan en algunas

consecuencias negativas sobre las representaciones culturales de la maternidad en situación de

calle y en las incongruencias entre las pautas de crianza previas de vivir en el albergue y las

impuestas a su ingreso que conducen al sentimiento de no estar habilitadas como madres.

Existen opiniones contrapuestas entre las “ventajas” y “desventajas” de ser mujer ante la

falta de hogar. Estudios enfatizan el equilibrio entre ventajas -mayores grados de protección social

y apoyo informal- y dificultades -mayor exposición a situaciones violentas, dificultades laborales,

etc.-, pero otros afirman que están mejor acomodadas que los hombres, por la presencia de

niñas/os a su cargo (Marpsat, 2008; Brousse, 2009). En Reino Unido, consta que, en comparación

a los hombres, es más probable que las MSC se acerquen a autoridades locales y asociaciones

de viviendas (Fitzpatrick, 2005).

En América Latina, la situación de calle es un fenómeno de larga data, que afecta de

diversas formas en cada país y cada uno responde a él según sus recursos (Zaldúa, Lenta y

Longo, 2020; La Regla Fuentes y Navarro, 2021). Estudios buscaron comprender las necesidades

del colectivo, sus expectativas, sus trayectorias y construcción de identidades (Di Iorio, Seidmann,

Gueglio y Rigueiral, 2016; Tornello, Sosa, Álvarez-Chamale y Fernández, 2019). Los resultados

expresan que: sus necesidades son sobrevivir y acceder a servicios de salud, y sus expectativas

se relacionan con atención en salud que considere sus singularidades y ofrezca facilidades

sociales. También se reconocen las constantes discriminaciones, prejuicios y estigmas

vivenciados cotidianamente por las PSC (Arce y Di Iorio, 2019).

Los estudios sobre las prácticas de cuidado que las PSC realizan, los motivos que las

impulsan y los medios utilizados para llevarlas a cabo, han surgido paulatinamente en nuestro

continente. Se infiere que la producción del cuidado involucra aspectos físico-biológicos,
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espirituales y afectivos sociales (Oliveira, Expedito, Aleixo, Carneiro, Jesús y Merighi, 2018).

Estudios problematizan las intervenciones y visibilización de las prácticas de autocuidado

cotidianas que las PSC realizan, revelando que el cuidado incluye una dimensión práctica

vinculada a la idea de estar alerta y una cognoscitiva, asociada a habilidades cognitivas

involucradas en los procesos de toma de decisiones (Seidmann, Di Iorio, Rigueiral y Gueglio,

2016; Di Iorio, 2021). Silva., Santos, Campos, Silva, Porcino y Oliveira (2018) y Silva, Oliveira,

Porcino, Gomes, Suto, y Carvalho (2020) realizaron estudios con el objetivo de identificar y

analizar las representaciones sociales construidas por PSC sobre el cuidado de la salud y el

autocuidado respectivamente. Los resultados confluyen en la presencia de acciones tanto

individuales, sociales como culturales en el cuidado. “Doctor” “cuidarse” y “comer” componen el

núcleo central de la representación y el cuidado de la salud es comprendido como acción

dinámica ligada a la persona y al contexto y anclada en elementos de la concepción higienista. El

autocuidado tiene una fuerte relación con la satisfacción de las necesidades humanas básicas y

de salud, no limitadas a la ausencia de enfermedades. En Argentina, Seidmann, Di Iorio, Azzollini

y Reigueral (2015) problematizan las prácticas de cuidado que las PSC realizan consigo mismas y

con otros/as y los resultados arrojan que estas personas implementan estrategias de cuidado o

protección y que los/as otros/as aparecen como figuras que contribuyen a la regulación o al

autocuidado.

Los estudios sobre MSC se han producido en menor cantidad, por lo que hace más difícil

visibilizar las estrategias particulares que implementan para la supervivencia y protección de sí.

Investigaciones dan cuenta de las experiencias de mujeres alojadas en albergues y resaltan los

beneficios -refugio, abrigo, higiene, sociabilidad- y las desventajas que implica -exceso de normas,

problemas con otras pares y funcionarios, falta de privacidad- (Biscotto, 2016). Paula Tortosa

(2015) y Nicole Bustamante (2014) estudiaron, desde una perspectiva de género, la situación de

las MSC con hijas/os a su cargo que hacen uso de albergues. El primero identifica estrategias que

desarrollan para resolver sus problemas de salud, y el segundo indaga la construcción de

feminidad de éstas, señalando sus vivencias de familia, sexualidad y roles de género. Ambos

convergen en que los roles de género han restringido las prácticas de cuidado a una cuestión de

las mujeres. Las/os hijas/os son percibidas/os como motivaciones externas para la sobrevivencia,

además las trayectorias de atención y cuidado de la salud de las MSC son caracterizadas por la

opresión y exclusión y se inscriben en las biografías como marcas de dolor y sufrimiento

(Bustamente, 2014; Tortosa, 2015).

A nivel nacional, predominan los estudios sobre la situación de niñas/os y adolescentes en

calle, y de problemáticas que atañen a hombres solos, mientras que otras investigaciones si bien

incluyen a MSC, carecen de un enfoque de género (Ciapessoni, 2009; Rial, Rodríguez y Vomero,

2011). Investigaciones indagan las características socioeconómicas y el desarrollo de preferencias

adaptativas ante la situación de calle (Ceni, Ceni, R. y Salas, 2007; 2008). Pese a ser un

fenómeno que afecta mayoritariamente a hombres, el perfil de las mujeres tiene algunas
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particularidades, como por ejemplo: mayores niveles de pobreza y rupturas vinculares en menor

medida que los hombres.

En nuestro país, la mayoría de los estudios sobre MSC se realizaron en refugios

coordinados por el MIDES. De los datos obtenidos de entrevistas a los equipos de los centros de

atención del Programa de Atención a la Situación de Calle (PASC), se realizó una caracterización

de las situaciones de este colectivo (condiciones de salud, adicciones, viviendas, empleo,

vínculos, etc.) aportando recomendaciones para el trabajo con ellas, basadas en una perspectiva

de género, que incluyen protocolos de atención e intervención que contemplen las

particularidades. Las vicisitudes que atraviesan la vida de las MSC, se reflejan en el plano

psicológico, económico, vincular y sanitario (Ciapessoni, 2014). Un estudio sobre MSC con

hijas/os en albergues se orienta a comprender sus experiencias. El análisis y comprensión de la

producción de subjetividad y de sus vivencias en estos dispositivos, permite reconocer la

presencia de discursos disciplinantes, matizados por estereotipos de género que constriñen las

posibilidades de autodeterminación, autonomía y participación de las mujeres-madres y que las

infantilizan. Los/as hijos/as constituyen un anclaje para la permanencia en el refugio y resolver su

cuidado es un condicionante para tomarse tiempo para ellas mismas (Reyno, 2016). Otro estudio

halló concordancias en las características de MSC en sus núcleos de orígen, como: carencia

material y afectiva, pobreza, violencia intrafamiliar, incestos, abandonos, ausencia de figura

paterna y maternidades precoces. Las parejas de estas mujeres suelen ser de alta rotación y

movilidad, hijas/os de diferentes parejas y la figura paterna casi inexistente (Arbón, 2014).

La creación del MIDES en 2005, institucionaliza la política asistencial para la atención de la

emergencia social. Bajo su órbita funcionan diferentes dispositivos que de forma tercerizada

ejecutan la política de intervención con PSC. Los programas a cargo de la gestión de los centros

para PSC son: Programa Calle, Programa de atención a mujeres con niñas, niños y adolescentes

(en adelante PAMNNA), y Programa Cuidados. El PAMNNA está a cargo del Servicio de Abordaje

Familiar (SAF) y atiende a familias con jefaturas femeninas (MIDES, 2020). En dichos dispositivos,

se conjugan elementos de interés en los dilemas que componen la subjetividad femenina, pobre,

vulnerable y “maternal” en Montevideo. La situación de mujeres con hijas/os a cargo cobra una

dramática particular ya que la imagen de una mujer, madre, sola, pobre y sin techo, es casi como

la imagen más fatídica de todas (Reyno, 2016).

En síntesis, del estado del arte se infiere que la problemática de MSC con hijas/os ha sido

estudiada desde diferentes perspectivas, y se destacan cuestiones como: el tratamiento

mayormente masculinizado del fenómeno, que invisibiliza a las mujeres, a las herramientas y

conocimientos sobre el cuidado de sí y de sus hijas/o. Estudios concuerdan en la preocupación

por las condiciones de vida del colectivo y que se ven agravadas por las desigualdades de género.

Las MSC presentan mayores niveles de pobreza y son más vulnerables a experimentar todo tipo

de violencia, siendo ésta una de las principales causas de su ingreso a la situación de calle. Aún

así, se asiste a una escasez de estudios académicos, intervenciones estatales y construcción de
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políticas públicas sensibles a las diferencias de género y a las necesidades específicas de las

MSC con hijas/os a su cargo. Ellas asocian las estrategias de afrontamiento cotidianas con la

autoeficacia, perseverancia, resiliencia y resistencia, y son más propensas a acercarse a

autoridades locales como alternativa en busca de refugio para ellas y sus hijas/os, y presentan

menos ruptura de vínculos que los hombres.

Sobre las prácticas de cuidado, investigaciones coinciden en que involucran aspectos

físico-biológicos, espirituales y afectivos sociales, y otros concuerdan en que tienen una fuerte

influencia de la distribución desigual de los roles de género, subrayando el rol histórico de la

familia en ellas, y las prácticas de crianza como responsabilidad de las mujeres-madres. Las

prácticas de autocuidado que las PSC realizan, incluyen una dimensión de alerta y una

cognoscitiva. Se hace evidente que existen discursos disciplinantes de los técnicos de los

albergues para MSC con hijas/os, y que entran en conflicto con las prácticas de cuidado y crianza

de las mujeres previas al ingreso a los dispositivos. Ese conflicto conduce a sentimientos de

amenazas a su rol como madres al ser tratadas como incapaces de criar a sus hijas/os, además

de que sus experiencias como madres generalmente se encuentran marcadas por el “no

cumplimiento” de las expectativas.

Marco conceptual
En este apartado se presenta un enfoque teórico que articula tres líneas: la situación de

calle y el género, los cuidados y el género, y por último, las prácticas de cuidado de sí o de

inquietud de sí.

La situación de calle ha sido profundamente estudiada, pese a ello, no hay un consenso

sobre lo que el concepto designa (MIDES, 2012; Nieto y Koller, 2015). Personas en situación de

calle, las/os sin techo, las/os sin vivienda, sin hogar, homeless, son nominaciones que visibilizan

distintos aspectos de la problemática y definen a los sujetos a partir de las diversas características

que se les adjudican (Reyno, 2016). Estas designaciones son efecto de producción de la

formalización de ciertas experiencias y condiciones de vida de las PSC: sociales, históricas,

geográficas, culturales, económicas, afectivas. Pero el problema de la situación de calle responde,

no a un estado, sino a una expresión extrema de un proceso, a una producción socio-histórica y a

un desenlace de una dinámica de exclusión que se manifiesta antes de que se produzca efectos

complejamente desocializantes (Castel, 1991; 1995).

En este trabajo, vamos a entender a las personas en situación de calle como aquellas que

pernoctan día y/o noche en espacios públicos/privados, así dispongan temporalmente de algún

tipo de vivienda (de amigos, familiares, etc.). También se incluye en esta categoría personas

alojadas en albergues o refugios de larga estadía o transitoria subsidiados por el Estado o en

viviendas desocupadas (Boy, 2010; Médicos del Mundo, 2010).

La perspectiva de la situación de calle en la que se enmarca este estudio, se construye a

partir de los aportes de diferentes autores/as, subrayando su multidimensionalidad, complejidad y
8



heterogeneidad en las trayectorias (Ciapessoni, 2014; Seidmann, et al., 2015; Seidmann, et al.,

2016; Zaldúa, Lenta y Longo, 2020). El fenómeno no se reduce a personas que pernoctan en el

espacio público/privado, sino que implica una condición de vida alcanzada, inestable o

permanente, con posibilidad de ser revertida o consolidada, lo cual visibiliza su carácter dinámico

(Defensor del Pueblo, 2021). El pasaje a la situación de calle implica, como etapa previa, el

alejamiento y quiebre de vínculos afectivos y la desinstitucionalización del sistema sanitario por

ejemplo, y así comienza un nuevo recorrido e ingreso a un circuito organizado a partir de las

necesidades básicas (Davyt y Rial, 2005). Esta cadena de acontecimientos y situaciones es la que

gradualmente le reduce a las PSC la posibilidad de mantener un hogar (Tosi, 1999).

La inclusión de la perspectiva de género nos permite pensar las diferencias entre hombres

y mujeres en situación de calle. Se entiende por género al conjunto de ideas, representaciones,

características, atributos, permisos, prohibiciones, prácticas, normas y prescripciones sociales

asignadas diferenciadamente a las personas en función de su sexo, simbolizando y construyendo

lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de mujeres (lo femenino) (Benería,

1987; Palomar, 2004; García, 2011). En tanto concepto relacional y constructo de cada cultura y

momento histórico, establece pautas de relacionamiento y ejercicio de poder diferentes para

varones y mujeres (De Barbieri, 1995; Scott, 1996; Lamas, 2002). Los comportamientos

masculinos y femeninos no dependen únicamente de los hechos biológicos, sino también de la

construcción social (Lamas, 2006). Beauvoir (1970) subraya que la mujer no nace sino que se

construye como tal, aludiendo a la construcción sociocultural de las diferencias sexuales.

En tanto problemática social masculinizada, las MSC han sido invisibilizadas así como

también las estrategias que implementan ante la carencia residencial y las relacionadas a la

supervivencia (Casey, Goudie y Reeve, 2008; MIDES, 2011; Fraser, 2013). En Uruguay y en el

mundo, las desigualdades de género se combinan con las del sinhogarismo y desembocan en

experiencias extremas de vulnerabilidad y desigualdad que impactan fuertemente en la vida de las

MSC con hijas/os a su cargo (Aguiar, 2021). Esas experiencias se resumen como: peligro de

habitar el espacio público en tanto espacio de dominación masculina por excelencia, amenazas de

abuso sexual, desigualdad en el ingreso laboral, estereotipos de “mala madre”, necesidad de estar

alerta constantemente, entre otros (Savage, 2016; Bretherton, 2017; Tortosa, 2017). En la

construcción de los roles de género, la mujer se ha asociado históricamente a lo doméstico y al

ámbito de lo privado, mientras que el hombre ha ocupado los espacios públicos (Ávila, Salgado,

Valladares y Pitch, 2009; Ramos, Forrisi y Gelpi, 2015). Por lo que la situación de calle de mujeres

con hijas/os a su cargo se vuelve inadmisible socialmente (Marpsat, 2000).

Dichas cuestiones de género influyen en la construcción de la maternidad. La maternidad

es una construcción cultural, compuesta por discursos y prácticas que conforman un complejo

imaginario que es fuente y efecto del género. Los roles de género han restringido la maternidad a

una cuestión de las mujeres-madres, reduciendo el fenómeno a una serie de sobreentendidos de

género (Palomar, 1996; 2004). Existe una analogía que, hasta de forma “inconsciente”, se realiza
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de mujer-madre, de feminidad-maternidad, como algo natural e inamovible (Pintos, 2015). La

maternidad es multideterminada, se organiza y define a partir de normas que se desprenden de

las necesidades de cierto grupo y en determinada época y es uno de los tópicos más efectivos

para la producción de subjetividad, que intenta capturar a la mujer en su ser madre y le atribuye

prácticas fundamentadas en el afecto que “emana” naturalmente de la biología (Carril, 2000). Los

criterios normativos sobre la maternidad, depositan exclusivamente la responsabilidad del

bienestar del hijo sobre la mujer, y delimitan el “buen” comportamiento maternal (Lamas, 2001).

Por otra parte, el estereotipo de “malas madres” asociado a la población objetivo, parten del no

poder cumplir con dichos criterios sociales sobre las mujeres-madres (Aguiar, 2021).

Las prácticas de cuidado guardan íntima relación con lo anteriormente planteado.

Etimológicamente, la palabra cuidados recoge dos dimensiones: la subjetiva -el cuidado como

preocupación y responsabilidad- y la material -en tanto cuidado como acción- (Molinier y

Lagarreta, 2016). Es comprendido desde su potencia para construir actos en salud, como espacio

de intersección/intervención que opera como motor en la búsqueda de bienestar, a partir de

recomendaciones médicas y no médicas, incluyendo aspectos materiales, afectivos y morales, y

desde su posibilidad de trascender el ámbito de la enfermedad pudiendo dirigirse al campo de la

vida cotidiana (Merhy y Onocko, 1997; Martín, 2008). Las prácticas de cuidado implican una gran

cantidad de trabajo contingente, así como también una inversión emocional considerable y son

claves para preservar la vida de una/un otra/o y de una/o mismo/a (Molinier, 2005). Estas

prácticas también son formas de resistencia cotidiana a las represiones, vulnerabilidades y a las

exclusiones que insisten en abolir la integridad de las MSC con hijas/os a su cargo (Lenta, Longo

y Zaldúa, en Zaldúa, et al., 2020).

Resulta innovador y necesario repensar la responsabilidad moral y política del cuidado, a

través de su socialización, para que no sea interpretado como asunto restringido a las familias y

específicamente a las mujeres (Izquierdo, 2003). Una perspectiva que introduce las políticas

sociales (en adelante ppss) como actor en el ámbito de los cuidados, permite redistribuir las

prácticas de cuidado, aliviando el peso para las mujeres. La comunidad y prácticas cooperativas

también deben contribuir a la desprivatización y desinstitucionalización de los cuidados (Vega,

Martínez y Paredes, 2018).

Los roles de género permiten analizar la distribución desigual de las prácticas de cuidado

entre mujeres y hombres. Las familias han sido las principales responsables del cuidado de sus

integrantes, y en ellas el reparto de dichas prácticas se resuelve bajo la lógica binaria en función

del género (Martín, 2008). En tanto trabajo -feminizado, invisibilizado y remunerado o no-, el

cuidado permite a la vida cotidiana mantenerse, lo que hace posible la supervivencia de las

personas (Molinier y Lagareta, 2016; Lenta, Longo y Zaldúa, en Zaldúa, et al., 2020). La

distribución desigual de estas prácticas, las limitaciones de los sistemas de protección social y la

escasez de los servicios públicos para proveer de cuidados, reafirman la responsabilidad de las

mujeres respecto al cuidado (Rodríguez, 2007; Esping-Andersen, 2007).
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Las prácticas de cuidado también permiten comprender la construcción de maternidad en

situación de calle. Los roles de género también le han asignado a las mujeres ciertos atributos

naturales, asociados a la crianza y cuidado de las/os hijas/os, que enfatizan su responsabilidad

exclusiva en relación a dichas prácticas (Casanova, et al., 1989; Godoy, Díaz y Stecher, 2005;

Amorín, Carril y Varela, 2006, en López, 2006; Ávila, et al., 2009; García, 2011; Reyno, 2016;

Aguiar, 2021).

La relación entre roles de género, prácticas de cuidado y construcción de maternidad

también está presente en la realidad de las MSC con hijas/os a su cargo (Aguiar, 2021). Estas

mujeres generalmente se encuentran solas en el cuidado y crianza de sus hijas/os y con carencias

materiales e inmateriales, lo que complejiza aún más la organización, planificación y ejecución de

prácticas de cuidado. No existen estudios ni registros de refugios para padres en situación de calle

con hijas/os, lo que empodera los postulados esencialistas que aseguran que las mujeres están

dotadas inherentemente de una “ética del cuidado” capaz de marcar su destino como madres

(Palomar, 2005).

El cuidado de las/os menores resulta sumamente complejo cuando se trata de familias con

jefatura de la figura de madre-mujer. La mayoría de las MSC con hijas/os a su cargo, presentan

una estructura familiar denominada por Reyno (2016) como monomarentalidad, la cual implica

ausencia de una figura paterna o función paterna y jefatura de la figura o función materna. Dicha

estructura influye principalmente en la reasignación de los cuidados de las hijas/os como

responsabilidad de la mujer-madre. En este contexto en particular, la obligatoria y exclusiva

atribución de las responsabilidades de cuidado a las mujeres, lesiona el desarrollo de la

ciudadanía social de las mismas (Batthyány, 2000).

Foucault desarrolla algunas dimensiones fundamentales para la comprensión del cuidado

de sí y las prácticas de cuidado. El interés del autor siempre ha sido el estudio de las relaciones

entre sujeto y juegos de verdad, lo cual lo condujo al problema del saber y el poder. Allí se

enmarca la cuestión del cuidado de sí como práctica de autoformación del sujeto, un ejercicio de

sí sobre sí que conduce a un conocimiento de sí (gnothi theauton) pero que implica conocer

ciertas reglas de conducta o principios que son verdades y prescripciones, y allí se liga la ética a

los juegos de verdad (Foucault, 1984). El cuidado de sí mismo es ético en sí mismo, e involucra

complejas relaciones con las personas. El imperativo “cuídate de tí mismo” implica un ethos de la

libertad que es también una forma de cuidar a las/os demás (Foucault, 1984). El autor subraya

que el cuidado de sí es éticamente primero, ya que la relación de sí consigo es ontológicamente

primera.

Otros autores subrayan que no son prácticas inventadas por los sujetos sino que se las

encuentra en la cultura, son impuestas, sugeridas, aprendidas y dirigidas hacia uno y hacia el

entorno para regular los factores que afectan el desarrollo en beneficio de su vida, salud y

bienestar (Orem, Taylor y Renpenning, 2001). Estas prácticas son construidas en base a las

costumbres, las creencias culturales y las características de cada comunidad (Angarita y Escobar,
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2007). La persona con la facultad de utilizar las ideas y palabras a fin de pensar y reflexionar

sobre su salud puede llevar a cabo acciones de autocuidado (Álvarez, 2006).

Problema y preguntas de investigación
Desde la perspectiva de género del cuidado, puede entenderse que la situación de calle

afecta de forma diferente a hombres y mujeres (Baptista, 2010). Se incorpora la temática del

cuidado de sí o inquietud de sí planteada por Foucault, en tanto técnicas incorporadas y aplicadas

sobre una/o misma/o y sobre los/as demás. Las prácticas de cuidado constituyen un campo de

problema con múltiples variables interrelacionadas que desafían cualquier intervención y

comprensión acabada y unilateral (Llorens, 2005). El presente estudio pretende aportar insumos

para los equipos técnicos del PAMNNA en relación a una dimensión concreta de trabajo: el

cuidado. Conocer y caracterizar los tipos y prácticas de cuidado que las MSC realizan con

respecto a sí mismas y a sus hijos/as, contribuirá a fortalecer y complejizar los modos en que los

equipos técnicos, como traductores de la política asistencial, se posicionan frente a dicha cuestión

y de las formas de implementar intervenciones concretas en los centros 24hs. Además, el estudio

recoge las experiencias de MSC sobre una dimensión concreta de trabajo actualmente en los

centros, incorporando también una perspectiva de género que interpela los modos en que

actualmente son concebidas y desarrolladas las intervenciones en esta área específica.

Como se deduce de los antecedentes y marco teórico, las prácticas de cuidado deben ser

objeto de ppss, porque el cuidado involucra derechos de ciudadanía y democracia (Aguirre, en

Arriaga, 2008). Para construir el cuidado como problema público, debemos cuestionar su

exclusividad y responsabilidad de las familias, y específicamente de las mujeres. Son prácticas

que gestionan los aspectos necesarios para la subsistencia e impactan en la natalidad, mortalidad

y bienestar social, por lo que su implementación y aplicación debe ser socializada, valorizada y

regulada. El cuidado comprendido como cuestión exclusiva de la esfera privada, esgrime que la

provisión pública sólo es un complemento en relación a aquellas características del cuidado que

los hogares no pueden resolver por sí mismos. Apostar a la socialización del cuidado es conducir

a que forme parte del análisis académico y político de la reorganización de los sistemas de

protección social, de la reforma de sistemas de salud y del desarrollo de los servicios sociales

(Aguirre, en Arriaga, 2008). En el proceso de politización de la cuestión del cuidado, la

comunalización de los mismos cumple un rol fundamental. Tal como plantea Linebaug (2008), los

comunes no son cosas, son relaciones sociales, por lo que él los denomina comunalización o

hacer-común, que permite enfatizar el acto de compartir y los vínculos solidarios que se crean en

dicho proceso. El hacer-común tiene que ver con reclamar el poder de tomar decisiones

fundamentales para nuestras vidas y hacerlo de forma colectiva, así como también el

establecimiento de ciertas regulaciones que estipulan cómo se empleará dicha riqueza común y

cómo se va a cuidar de ella, conduciendo así a su politización (Federici, 2020).
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Otra dimensión que compone el campo de problema de los cuidados son las prácticas de

crianza que las MSC realizan con sus hijas/os. Éstas se normativizan a partir de la construcción

de los roles de género, que reservan la responsabilidad de la crianza de hijas/os exclusivamente a

las mujeres-madres. Lo anterior es un problema de ejercicio de derechos y obligaciones

diferenciales entre mujeres y hombres, que afecta negativamente el principio de igualdad

(Pautassi, en Arriaga, 2008). El incremento de familias monomarentales y la existencia,

únicamente, de centros para mujeres-madres con hijas/os, empoderan los postulados patriarcales

que responsabilizan al colectivo de las prácticas de crianza. Además, estas mujeres no suelen

contar con redes de apoyo y contención en la crianza de sus hijas/os, lo que refuerza su

responsabilidad e incrementa la carga, lo que conduce a la postergación y anulación de proyectos

de vida de las MSC. Las prácticas de cuidado implican gran cantidad de trabajo contingente, una

inversión emocional exhaustiva y cotidiana en pos del bienestar y supervivencia. Lo anterior

constriñe las posibilidades de autodeterminación, autonomía y participación de las MSC.

El diagnóstico realizado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (en adelante

DINEM) y MIDES, demuestra que las mujeres pobres presentan gran relegación personal en pos

del bienestar familiar y/o que jerarquizan su rol materno por sobre el resto (MIDES-DINEM, 2015).

Según este diagnóstico, en 2014, el 9% de los usuarios de centros tenían hasta 3 años y el 18%

tiene hasta 12 años y su cuidado fue señalado como una de las principales dificultades para los

equipos técnicos en el desempeño de sus tareas. El estudio mencionado subraya que en 2013 y

2014, los usuarios de los centros del Estado demandaron servicios de cuidado de niños, niñas y

adolescentes.

En el presente estudio se incorpora la distinción entre tipos de cuidado y prácticas de

cuidado. Inicialmente, se profundizará sobre las prácticas de cuidado para conocer los significados

atribuidos, para luego caracterizar los tipos de cuidado, subrayando las posibles diferencias entre

cómo entienden lo que hacen y cómo lo hacen. Estas caracterizaciones permitirán realizar una

tipología de las prácticas y tipos de cuidado.

Surgen preguntas como: ¿Qué entienden y cómo practican el cuidado de sí las mujeres en

situación de calle en relación a sí mismas y de sus hijas/os?, ¿Cuáles son las características del

cuidado de sí para estas mujeres? ¿Es posible generar condiciones de crianza saludables para el

desarrollo de las/os infantes en este contexto?, ¿Cómo es posible construir un espacio benévolo

para el desarrollo infantil si las necesidades básicas no están satisfechas?, ¿Cómo ocuparse de

sí, cuidar de sí, cuando hay infantes absolutamente dependientes de que se les provea de

elementos básicos?, ¿Cómo se integra la cuestión de los cuidados desde las políticas públicas y

específicamente por los equipos técnicos de los centros 24 horas del MIDES?

Objetivos generales y específicos
Objetivo general:
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Conocer los significados y tipos de prácticas de cuidado que las mujeres en situación de calle con

hijas/os a su cargo y que usufructúan centros 24 horas del MIDES, realizan en relación a sí

mismas y a sus hijas/os.

Objetivos específicos:

- Conocer y describir los significados que las MSC atribuyen al cuidado de sí y de sus hijas/os.

- Conocer y caracterizar los significados que las MSC le otorgan a las prácticas de cuidado de sí

y de sus hijas/os.

- Caracterizar los tipos de cuidados que las MSC realizan cotidianamente en relación a sí

mismas y sus hijas/os.

Metodología
En base a los objetivos planteados, se definió utilizar una metodología de corte cualitativo,

con lineamiento etnográfico, ya que ésta permite conocer y profundizar en las experiencias de las

personas y de los significados que les atribuyen (Hammersley y Atkinson, 2001; Hernández,

Fernández Collado y Baptista, 2014). El estudio se realizará teniendo en cuenta los contextos que

lo producen, prescindiendo de cualquier pretensión de generalización (Gadamer, 1997). El tipo de

estudio es de carácter exploratorio y descriptivo. En el marco del enfoque etnográfico utilizaré las

técnicas de observación participante, entrevistas en profundidad y análisis de documentos. La

observación participante permite descubrir, desde el interior de un subgrupo, su propia visión

sobre un fenómeno gracias a la inmersión del investigador en él e implica observar sistemática y

controladamente lo que acontece alrededor del investigador (Guber, 2001; Batthyány y Cabrera,

2011). La riqueza informativa, flexibilidad y posibilidad de acceder a lo no observable subrayan el

potencial para indagar concepciones y significados de la técnica de entrevista en profundidad en

base al marco teórico que sustenta el problema y los objetivos (Valles, 1999). Por último, el

análisis de documentos constituye una fuente valiosa de datos cualitativos que aporta a la

comprensión del objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2014). Este análisis

permitirá conocer en qué consisten las ppss sobre el cuidado de las MSC y sus hijas/os, y

comprender cómo se implementa, por parte de los equipos técnicos que traducen las políticas

asistencialistas, el cuidado en tanto dimensión concreta de trabajo en los centros 24 horas del

MIDES. Las políticas asistenciales con este colectivo configuran las relaciones entre los equipos y

las mujeres, por lo que es fundamental conocer las políticas públicas sociales para comprender

los posicionamientos y tipos de relaciones al interior del dispositivo.

El trabajo de campo se llevará a cabo en doce meses. Los términos de referencia para la

selección de los Centros 24 horas en la ciudad de Montevideo serán seleccionados por el MIDES.

Se hará hincapié en la importancia de la elección de dos centros ya que contribuirá al

enriquecimiento y complejización de los resultados obtenidos, y también será fundamental la

presencia de mujeres mayores de 18 años con hijas/os a su cargo a la hora de realizar el trabajo

de campo. El análisis de documentos referidos a los dispositivos del MIDES y de la política pública
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en nuestro país, constituye la primera tarea pero que se extenderá durante casi todo el trabajo de

campo. Se realizará la inmersión inicial y la observación a partir del mes 1 al 4. Del registro y

análisis de la observación se extraen elementos para construir la guía de temas sobre los que

ahondar en las entrevistas en profundidad que se realizarán, aproximadamente, del mes 3 al 5. La

muestra para realizar las entrevistas se compone de voluntarias de ambos refugios, y se establece

un número aproximado de no menos de 4 y no más de 6 por cada refugio, aplicándose el criterio

de saturación de teoría de la información. Los criterios de inclusión son: mujeres mayores de 18

años con al menos un/a hija/o entre 0 a 3 años a su cargo al momento de la aplicación de la

técnica. El rango etario responde a un período en el que los/as infantes demandan mayor

atención, protección y cuidado. En tanto pequeños humanos dependientes, las exigencias son

constantes y las redes de contención que sostengan y apoyen a la mujer-madre en el cuidado de

estos/as niños/as son escasas o nulas, demandan aún más la presencia constante de la madre en

este período. Las entrevistas serán grabadas, por lo que se brindará a las participantes un

consentimiento informado para que lo autoricen. Estos datos serán analizados en los meses

comprendidos entre el 6 y 10, a partir de la desgrabación de entrevistas y uso del programa Atlas.

TI, se encontrarán relaciones entre categorías y temas, que permitirán generar hipótesis. Las

categorías se harán en base a la cantidad de repeticiones encontradas en cada respuesta y

partiendo de los datos recabados se generarán las hipótesis de este proyecto (Fernández,

Baptista y Hernández, 2014). En lo que respecta a la organización de los datos, ésta se hará

mediante el criterio por tema. A partir del análisis de datos, se construirá un informe final a partir

del mes 9 al 12 y la publicación de los resultados obtenidos en el mes 12.

Cronograma

Meses/
Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Análisis de
documento

x x x x x x x x x x

Inmersión
inicial y
observación
participante

x x x x

Entrevistas en
profundidad

x x x

Análisis de
datos

x x x x x

Elaboración
de informe
final

x x x x
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Publicación
de los
resultados
finales

x

Consideraciones éticas
Se solicitará la revisión y aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en

Investigación de la Facultad de Psicología. Quienes participen de esta investigación lo harán de

forma libre, voluntaria y anónima y serán informados de la investigación tal como lo establece el

decreto N° 379/008 para investigación en Seres Humanos. Por lo tanto, se les informará el tema

de estudio, propósito general de la investigación, objetivos, beneficios, posibles riesgos,

actividades a realizar, tiempo requerido en dicho estudio, etc. Es importante destacar que una vez

comenzada la investigación podrán desistir de ella si así lo requieren sin problema alguno.

Además, se constata que de plantearse alguna situación que necesite atención particular, se

realizará la orientación y derivación pertinente con los servicios de Facultad de Psicología de la

Universidad de la República, así como también el seguimiento adecuado de la evolución de la

situación. Lo anterior concuerda con la normativa vigente en el decreto mencionado sobre

investigaciones en humanos, en relación a la preservación de la dignidad, la libertad, la

confidencialidad de las identidades y la confidencialidad de las identidades y la no estigmatización

de personas y/o comunidades. El consentimiento informado firmado por las participantes nos

indica que la información podrá ser usada en la investigación, garantizando su confidencialidad y

uso académico.

Resultados esperados y plan de difusión

Esta investigación contribuye a la visibilización de un sector de la población que aún hoy

su estudio es escaso, así como también aporta insumos para la construcción de políticas públicas

y específicamente para el trabajo cotidiano de los equipos técnicos en los centros para mujeres

con hijas/os en una dimensión específica de trabajo como el cuidado. Por lo cual, los objetivos y la

metodología implementada, hacen hincapié en la importancia de las experiencias y voz de las

participantes en relación al tema de estudio. En cuanto a la difusión, al finalizar el estudio, se

entregará una copia impresa a cada uno de los centros participantes, acercando los resultados y

análisis obtenidos a las participantes y a los equipos técnicos. Además, se les otorgará a las

participantes y a los integrantes de los equipos técnicos un mail de contacto al que podrán

referirse por cualquier comentario o consulta. También serán publicados como artículo científico

en revistas arbitradas que se relacionen con la temática y serán presentados al MSP, ASSE y

otros actores vinculados al cuidado. El último fin es conocer y caracterizar los significados y tipos

de cuidado y prácticas de cuidado que las MSC con hijas/os a su cargo realizan. Se espera que
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estos resultados contribuyan a un mayor conocimiento sobre un fenómeno sumamente

invisibilizado.
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