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Resumen

La situación de calle es un fenómeno que afecta la salud y la calidad de vida, 
con alto grado de vulnerabilidad, discriminación y exclusión por parte de 
la sociedad. Las y los adolescentes presentan perspectivas variadas y com-
plejas, influenciadas por estereotipos y prejuicios. Es por ello que el objeti-
vo es analizar los estereotipos en adolescentes del Sur de Sonora hacia per-
sonas en situación de calle. Participaron 182 adolescentes sonorenses y se 
utilizó un cuestionario para datos sociodemográficos y la técnica de redes 
semánticas naturales para explorar el concepto de persona en situación de 
calle (psc). Los resultados revelan que los adolescentes presentan estereoti-
pos negativos como “pobreza”, “vulnerable”, “sucios” y “soledad”. Se concluye 
que en la adolescencia es necesario sensibilizar en el tema de las personas en 
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condición de vulnerabilidad extrema como un proceso que puede ayudar a 
su formación, así como realizar más investigaciones del tema, ya que los 
estereotipos influyen en la evolución y autonomía en la toma de decisiones, 
por lo que se requiere seguir visibilizando las necesidades de los grupos 
vulnerables.

Palabras claves: Estereotipos, adolescentes, personas en situación de calle.

Introducción 

Uno de los fenómenos más presentes y complejos a lo largo del tiempo es 
la situación de calle, ocasionada por situaciones multifactoriales que invo-
lucran comportamientos de riesgo y afectaciones negativas en la salud y la 
calidad de vida de la persona (Sánchez y Jiménez, 2023).

En la actualidad, existen legislaciones y programas internacionales que 
categorizan o denominan a las psc según su lugar de pernoctación. Por 
ejemplo, se clasifica como “sin techo” a quienes viven completamente en la 
calle o en espacios públicos sin acceso a sus necesidades básicas. Aquellas 
que pernoctan en alojamientos o instituciones de apoyo social donde pueden 
satisfacer algunas de sus necesidades se denominan “sin vivienda”. Además, 
se considera “vivienda inadecuada” a aquellas personas que tienen un techo, 
pero carecen de servicios básicos, como agua, luz, drenaje y alimentación 
(Pinchete y de Pedro, 2019).

Las personas en situación de calle (psc) es una población con un alto 
grado de vulnerabilidad por las dificultades que experimentan, presentando 
desafíos significativos por la discriminación y exclusión que viven por parte 
de la sociedad (Castaños-Cervantes, 2019; Heerde y Patton, 2020; Sleet y 
Francescutti, 2021).

Los estereotipos dirigidos a psc suelen ocasionar una percepción social 
que genera que estas personas sean invisibilizadas a lo largo del tiempo o 
percibidas como deprimidas, drogadictas, alcohólicas, con un perfil ame-
nazante o peligroso, lo cual ocasiona una gran discriminación o exclusión, 
quedando expuestos a ser penalizados y tratados de manera inhumana por 
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gran parte de la sociedad, e incluso por funcionarios de seguridad pública 
y privada (Habánik, 2018; Roca et al., 2022; Organización de las Naciones 
Unidas [onu], 2018; Pinchete y de Pedro, 2019).

Los estereotipos y prejuicios hacia esta población vulnerable pueden 
estar influenciados por la cultura, las tradiciones y las percepciones sociales 
propias (Vázquez et al., 2015). 

Es importante resaltar que la adolescencia es una etapa de búsqueda 
donde se promueven valores como la compasión, la solidaridad, la justicia 
social y la empatía; se forman estereotipos, se fomenta la inclusión y se es-
timula el compromiso cívico (Navarro-Pérez et al., 2015), al ser la transición 
de la infancia a la adultez, que abarca desde los 11 a los 18 años de edad, que 
es caracterizada por cambios biológicos, psicológicos y sociales, donde se 
experimenta la búsqueda de identidad (Papalia et al., 2012).

En la adolescencia, la mente se vuelve más receptiva a nuevas ideas y el 
sistema de creencias influye notablemente en la imaginación, por lo que los 
adolescentes se vuelven capaces de discernir entre la realidad y las percep-
ciones, lo cual influye notablemente en los prejuicios y estereotipos 
(López-Navarrete et al., 2014; Pérez-Cuevas y Muñoz-Hernández, 2014).

En los y las adolescentes, los estereotipos tienen un impacto realmen-
te importante y significativo, ya que son susceptibles a la presión social y 
a la formación de identidad, lo cual influye en su autoconcepto, autoesti-
ma y comportamientos, perpetuando estereotipos hacia otros grupos,  
lo que puede llevar a prejuicios y discriminación (Pérez-Cuevas y Muñoz 
-Hernández, 2014). 

En este contexto, resulta realmente importante examinar e investigar la 
perspectiva de uno de los grupos más influyentes en la sociedad: los ado-
lescentes.

Los estereotipos son creencias que sugieren que todos los integrantes de 
ciertos grupos sociales compartan rasgos o características particulares, por 
lo cual funcionan como marcos cognitivos que ejercen una gran influencia 
significativa en el procesamiento de la información social (Ruth y Pierrot, 
2010). Autores como Baron y Byrne (2005, como se citó en Sarabia y Casta-
nedo, 2015) mencionan que los estereotipos tienen un impacto poderoso en 
los pensamientos de la persona como en los demás, facilitan con evaluaciones 
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rápidas y generales sin requerir de un pensamiento complejo y exhaustivo, 
por lo cual estos pensamientos suelen ser incorrectos, debido a que ahorran 
el esfuerzo cognitivo, conduciendo a confiar en diversos contextos.

Por otro lado, la teoría de la identidad social de Tajfel (1984, como se 
citó en Puertas, 2004) estipula que los estereotipos desempeñan un papel 
fundamental al relacionar, percibir y categorizar a los grupos sociales; 
también son creencias generalizadas sobre los atributos, características o 
comportamientos de un grupo personas, donde los estereotipos suelen ser 
categorizados como negativos (creencias desfavorables que pueden surgir 
de prejuicios o discriminación) y positivos (creencias favorables que sur-
gen de percepciones positivas). 

En España, Vázquez et al. (2015) realizaron un estudio con un enfoque 
cualitativo, donde querían clarificar los estereotipos que presentaban hacia 
las psc. Los resultados obtenidos dieron a conocer que las personas presen-
taban más estereotipos negativos que positivos hacia esta población. 

Actualmente, hay poca evidencia científica que aborde el tema con los 
adolescentes, por lo tanto, estos antecedentes ofrecen un marco realmente 
significativo para comprender la complejidad de las percepciones sociales 
hacia las psc, lo cual es un punto de partida crucial debido a que es una 
línea poco explorada de investigación.

Los estereotipos que tiene la sociedad hacia las psc es un tema muy poco 
explorado, sin embargo, la realidad de por qué no existen más investigaciones 
referentes a este tema suele ser mucho más complicada y variada debido a su 
complejidad y lo invisibilizada que esta la población en situación de calle.

Por lo que el objetivo es analizar los estereotipos en adolescentes del Sur 
de Sonora hacia personas en situación de calle.

Método

El tipo de estudio de la presente investigación es exploratoria, no experi-
mental, de alcance descriptivo (Hernández et al., 2014). 

Fueron 182 adolescentes sonorenses: 98 mujeres (53.8%) y 83 hombres 
(45.9%), cuyas edades variaban entre 12 y 18 años de edad.
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Para estudiar los estereotipos se usó la técnica de redes semánticas 
naturales (Castañeda, 2016), con el objetivo de explorar los conceptos con 
base en las palabras estímulo “persona en situación de calle”. 

Inicialmente, esta investigación fue realizada en el Instituto Tecnológico 
de Sonora, donde se diseñó un cuestionario, el cual se dividió en dos secciones 
distintas: la primera parte contaba en recopilar datos sociodemográficos de 
los participantes con la finalidad de contextualizar adecuadamente las 
respuestas. La segunda parte se centró en las palabras clave “persona en 
situación de calle”. Se solicitó a los participantes que definieran esta palabra 
utilizando al menos cinco términos relevantes, como verbos, adverbios, 
sustantivos, entre otros. Seguido de eso, debían jerarquizar esas palabras en 
función de su importancia o cercanía con el estímulo, asignándoles un 
número del 1 al 5. 

La aplicación del instrumento se difundió de manera virtual, a través de 
la plataforma Google Forms (80 participantes), así como en formato físico 
(102 participantes) en diversas instituciones educativas del sur de Sonora, 
con las cuales se llevó a cabo un consentimiento informado para poder llevar 
a cabo la aplicación. 

Además del consentimiento informado, se tomó en cuenta los linea-
mientos éticos de la Asociación Americana de Psicología (apa, 2017), en el 
que se consideró la autorización de los padres y la confidencialidad. Una 
vez concedido el permiso, se procedió a la aplicación del instrumento.

El análisis de los datos fue mediante una hoja de cálculo del programa 
Excel, donde se podían incluir en una columna las palabras generadas por 
los participantes y otras diez columnas para registrar las frecuencias como la 
jerarquización de cada palabra. Una vez depurada la base de datos, se 
calcularon los siguientes valores relevantes para el estudio: 

Valor J: indica la riqueza semántica de la red, siendo mayor cuando más 
palabras definidoras se generen para cada estimulo. Valor M: representa el 
peso semántico de cada palabra definidora, calculándose multiplicando 
la frecuencia de aparición por la jerarquía asignada. Valor FMG: expresa la 
distancia semántica entre las palabras definidoras, calculándose como por-
centaje respecto a la palabra definidora con el valor M más alto. Conjunto 
SAM: es el núcleo central de la red semántica, conformado por las diez o 
quince palabras definidoras con el valor M más alto.
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Resultados 

El tamaño total de las palabras definidoras dio como valor J = 82, palabras 
relacionadas a la percepción que tienen los adolescentes hacia las psc. En 
la tabla 1 se muestra el conjunto SAM de las 15 palabras que tuvieron más 
peso semántico, de las cuales preponderan las siguientes cinco con mayor 
frecuencia: “pobreza”, “vulnerables”, “sucios”, “soledad”, “lamentable”, así 
mismo, la de mayor valor FMG, lo cual puede significar que la palabra más 
mencionada para asociar a las psc es “pobreza”.

Tabla 1. Conjunto SAM 

Personas en situación de calle

Palabra definidora Peso semántico (Valor M) Frecuencia Valor FMG

1 Pobreza 1095 129 100

2 Vulnerables 649 74 59.26

3 Sucios 459 58 41.91

4 Soledad 448 56 40.91

5 Lamentable 429 48 39.17

6 Hambruna 387 33 35.34

7 Abandonados 263 29 24.01

8 Vicios 228 23 20.92

9 Humildes 187 22 17.07

10 Solidario 168 18 15.34

11 Desafortunados 146 19 13.33

12 Holgazán 142 16 12.96

13 Sinhogarismo 134 16 12.23

14 Discriminación 131 16 11.96

15 Enfermedades 122 16 11.14

82

Valor J

Nota: palabras con mayor peso semántico. 
Fuente: elaboración propia.

En el siguiente esquema se presenta la red de palabras referente a la 
tabla anterior desde la perspectiva adolescente, así como su grado de im-
portancia basado en las palabras definitorias. 
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Figura 1. Palabras definidoras 

Nota: grado de importancia de las palabras definidoras con el valor M en adolescentes de Sonora.
Fuente: elaboración propia.

Para la interpretación de lo previamente expuesto, y tomando como 
referente la teoría de la identidad social (Tajfel, 1984, como se citó en Puertas, 
2004) que clasifica los estereotipos como positivos y negativos, se puede 
apreciar en la tabla 2:

Tabla 2. Frecuencia con base en la clasificación de estereotipos

Clasificación de estereotipos

Positivos Frecuencia Negativos Frecuencia

1 Solidario 22 Pobreza 129

2 Amables 16 Vulnerables 74

3 Fuerte 12 Sucios 58

4 Apoyo 8 Soledad 56

5 Trabajadores 7 Lamentable 48

6 Guerreros 6 Hambruna 33

7 Agradecidos 5 Abandonados 29

8 Esperanza 5 Desafortunados 19
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9 Empáticos 3 Holgazán 16

10 Buenos 3 Enfermedades 16

11 Prosperidad 2 Impacientes 9

12 Saludables 2 Alcohólicos 6

13 Positivos 1 Locos 5

14 Honestidad 1 Groseros 5

15 Tolerantes 1 Irresponsables 4

Total de palabras positivas 16  Total de palabras negativas 66

Porcentaje 19.5%  Porcentaje 80.5%

Nota: estereotipos negativos y positivos de adolescentes sonorenses. 
Fuente: elaboración propia.

Las palabras “solidario”, “amables”, “fuertes”, “apoyo” y “trabajador” re-
presentan estereotipos positivos que sugieren cualidades admirables o vir-
tudes asociadas al apoyo o al trabajo duro hacia las psc. Esta clasificación 
de estereotipos obtuvo un porcentaje total del 19.5%, lo cual indica un bajo 
porcentaje.

Por otro lado, las palabras “pobreza”, “vulnerables”, “sucios”, “soledad”, y 
“lamentable” representan estereotipos negativos que sugieren aspectos des-
favorables o problemáticos asociados hacia las psc. El índice de esta clasifi-
cación fue de 80.5%, lo cual sugiere que los adolescentes del sur de sonora 
presentaron mayores estereotipos negativos hacia las psc. 

Discusión y conclusión 

Los estereotipos asociados con las psc son un tema de gran importancia en 
la sociedad y en la etapa de la adolescencia, ya que intervienen en la per-
cepción y el trato hacia esta población vulnerable, con la presencia de este-
reotipos negativos y positivos, y todo ello influye en esta etapa formativa del 
adolescente (Tajfel, 1984, como se citó en Puertas, 2004). Los resultados de 
este estudio dan respuesta al objetivo de la presente investigación y son 
consistentes con investigaciones previas (Habánik, 2018; Velasco e Isidro, 
2019; Roca et al., 2022) que han destacado la presencia de estereotipos ne-
gativos hacia las psc, los cuales pueden contribuir a la discriminación y la 
exclusión social de las personas. 



 E S T E R E O T I P O S  E N  A D O L E S C E N T E S  D E L  S U R  D E  S O N O R A  H A C I A  P E R S O N A S  E N  S I T U A C I Ó N  D E  C A L L E    231

Es importante reconocer el papel que desempeña la adolescencia en la 
formación de actitudes y percepciones hacia las psc. Durante esta etapa 
de desarrollo, los adolescentes están influenciados por presión social y bús-
queda de identidad, lo cual puede influir en su adopción de estereotipos 
hacia diversos grupos sociales.
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