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Estado de excepción y fuerza de ley: 
La vida social de los cuerpos muertos de 

Personas en Situación de Calle (2008-2018)1

State of  emergency and force of  law: the social life of  the dead bodies of  
Homeless Persons (2008-2018) 

Nelson Arellano Escudero2 

RESUMEN
 

E l problema de las vidas en estado de excepción y sometidas a la violencia de la fuerza de ley nos si-
túa en la necesidad de dimensionar y conocer en primer lugar el alcance y magnitud de unas muer-
tes que quedan subsumidas en estadísticas que no prestan atención a la peculiaridad del modo 

de vida de las PSC, tal como tampoco lo hacen los censos nacionales que, desde el siglo XIX, insisten en 
eliminar evidencia de su existencia. Se abre aquí la pregunta por la vida social de los cuerpos muertos de las 
PSC y la necesidad de retratar un proceso mortuorio y funerario que no ha sido abordado. Combinamos 
elementos del estudio de los ritos relativos a la funebria con una historiografía cementerial sostenidos por 
una lectura de la historia social e historia de la ciencia y la tecnología.

El estudio es de carácter exploratorio-comprensivo y recurre a la triangulación de métodos cuantitativos, 
cualitativos y de humanidades para responder al objetivo general que persigue describir los flujos de los 
cuerpos muertos de personas en Situación de calle en Chile, del que se desprenden 2 objetivos específicos: 
1. Conocer el volumen de Personas en Situación de Calle fallecidas en el periodo 2008-2018 en Chile según 
los criterios de Fundación Gente de Calle y de acuerdo a las bases de datos disponibles; y, 2. Identificar 
el tránsito y destino de los cuerpos de las personas en situación de Calle fallecidas entre 2008 y 2018. El 
Plan de Análisis requiere de la participación de múltiples actores para reunir estadígrafos, producción de 
información a través de entrevistas y juicio experto de la sociedad civil.

Los resultados de esta investigación podrán colaborar a la sensibilización académica, del ámbito público 
y la sociedad en general acerca de una temática de difícil tratamiento y respecto de la cual parece posi-
ble una reivindicación que vincule el quehacer universitario con la constitución de lo político a través de 
las personas cuyos derechos han sido conculcados al punto de su invisibilización, incluso después de su 
muerte.   

Palabras clave: Personas en Situación de Calle – Estado de Excepción – Muerte – Chile.

2. MUERTE EN CALLE Y EL TRÁNSITO DE LOS CUERPOS.

En la labor de la Fundación Gente de la Calle han emergido variados temas asociados a los problemas de 
sustentabilidad de las ciudades, en Santiago de Chile, Valparaíso, Concón, Curicó, Rancagua, entre otras, lo 
que representa un aspecto de los conflictos urbanos en los que el fenómeno de la situación de vida en la 
calle expresa la complejidad de la configuración social del Chile del siglo XXI.
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Entre otros aspectos, el de la muerte es una di-
mensión que ha cobrado relevancia dada la fre-
cuencia con se presentan situaciones en las que 
la ruptura del lazo social produce la activación de 
una serie de enlaces institucionales para atender el 
problema de la disposición de los cuerpos muer-
tos de personas en situación de calle. Una arista 
de ello, por ejemplo, ha sido el Proyecto Dignidad 
de Fundación Gente de la Calle, que busca cons-
truir un mausoleo en el Cementerio General de 
Santiago de Chile destinado a PSC(PSC). Este 
proyecto ha considerado un catastro por par-
te de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, que ha revelado 
dos datos importantes: aproximadamente un cen-
tenar de cuerpos de un total de 222 se encuentran 
dispersos en diversas tumbas y que, dado que la 
mayoría entra allí en condición de gratuidad, la 
permanencia máxima de los cuerpos es de 2 años, 
luego de lo cual son destinados a la fosa común. 
Sin embargo, no existe información sistemática al 
respecto. 

Un proyecto de investigación acerca de la vida 
social de los cuerpos muertos de las personas que 
en vida entraron en un estado de excepción, como 
es la vida urbana en situación de calle, requiere 
la comprensión de dos elementos: la justicia con 
respecto a esas personas sometidas a la tanatopo-
lítica y las políticas de la muerte con su funebria. 
Esto es también un problema de sustentabilidad 
que podemos categorizar como metabolismo ur-
bano (Díaz, 2014) y problemas de desigualdad 
(González Meyer, 2008).

La mayor parte de los estudios nacionales recien-
tes, según scielo.cl, acerca de la muerte y ritos fune-
rarios ha tenido un carácter arqueológico (Muñoz, 
2012 y 2017; López et al., 2017; Osorio, 2014; 
Rojas, 2016; Umire, 2013, Romero et al., 2004; 
Andrade et al., 2018). Benavente (2006) realiza una 
incursión antropológica con énfasis simbólico esta-
bleciendo un recorrido temporal colonial-republi-
cano para concluir que la muerte en Chile adquirió 
un carácter científico durante el siglo XX. Por otra 
parte, constatamos que la situación específica de la 
muerte de las PSCha sido materia de investigación 
fuera de Chile (Alfonso, 2019).

En Chile la investigación acerca de PSC ha sido 
bastante acotada y presenta un carácter antropo-
lógico si seguimos los proyectos financiados por 
FONDECYT (Montecino, 2007; Piña, 2014; Rojas, 
2000) y una acotada producción académica o asi-
milable (Arellano, 2019; Piña, 2010a y 2010b). Esta 
situación revela la amplia brecha de investigación 
en un tema social sensible que ha sido silenciado u 

obliterado en el patrón de la vía chilena a la recon-
ciliación (Lira y Loveman, 1999 y 2000).

En el plano empírico Fundación Gente de la 
Calle ha presentado antecedentes que demuestran 
la necesidad de focalizar interés en el problema 
de la muerte de Personas en Situación de Calle, 
reportando a Servicios Públicos cifras que de-
ben ser corroboradas: un 20% de 1000 personas 
atendidas en 4 años fallecieron y el promedio de 
vida llegó a los 44 años, teniendo el conjunto de 
las personas una esperanza de vida 20 años me-
nor que el estándar nacional (Monreal, Saldivia y 
Bravo, 2015).

Emerge entonces la pregunta que nos guía: 
¿Cuál es la vida social de los cuerpos muertos de 
las PSCen Chile? La propuesta busca elucidar el 
problema de la justicia en una funebria generada 
por la tanatopolítica desplegada en la década de 
2008 a 2018, como pasado reciente.

2.1 Justicia.

Siguiendo a Borja Castro en su análisis de 
“Fuerza de ley” de Derrida (1997), podemos sos-
tener algunas distinciones acerca de los modos en 
que persiste la violencia en el Estado a través del 
derecho y la aplicación de la ley (la forma abstrac-
ta de querer ser justo), aunque obviamente se dis-
tingue de la violencia que es anterior a la del dere-
cho, aquella con la que se suele explicar el origen 
del Estado, que sería el nacimiento de la autoridad 
fundada en el piso del derecho. 

No obstante, Derrida distingue a la justicia, de 
toda aplicabilidad de la fuerza de la ley y su vio-
lencia, “sea directa, indirecta, física o simbólica, 
exterior o interior, brutal o sutilmente discursiva 
–o incluso hermenéutica-, coercitiva o regulativa, 
etc.” (p.16). En síntesis, cuando se pregunta por 
la justicia, no cabe sino un cuestionamiento y dis-
tinción, al igual que Esposito, respecto al sujeto 
de derecho, al sujeto de la moral, lo que termina 
estableciendo un gesto deconstructivo hacia el de-
recho y la política que lo sostiene. Pareciera que 
la justicia se traiciona al querer ser justo, y es el 
derecho el que podría operar pragmáticamente. 

Ese gesto complejo nos hace pensar que se 
puede intentar diferenciar las leyes (o la cuestión 
del derecho) de la justicia, lo que permite com-
prender que se requiere de otra institucionalidad, 
incluso otro marco democrático, para pensarla (p. 
27-29-32). Dicho de otro modo, nada garantiza la 
justicia, por lo mismo, es que requerimos también 
pensar otro tiempo y otro entramado institucio-
nal para la justicia, pues existiría un silencio en el 
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“golpe de fuerza” que implica el derecho y la apli-
cación de la ley, y ese silencio sería un fundamento 
místico de una autoridad que se requiere para fun-
dar este tipo de institución (p.32-33), implicando 
una violencia sin fundamento. De este modo, para 
Derrida, lo único deconstruible/criticable es la 
‘justicia como derecho’, lo que puede abrir una 
oportunidad política en tanto se comprende que 
la justicia en sí no es abordable de forma abstracta 
y universal (p. 35-36) como lo hace el derecho.

2.2 Tanatopolítica y funebria

Según se ha establecido en Fundación Gente de 
la Calle (Arellano, 2019) en 2016 hizo un recuen-
to de personas atendidas entre los años 2011 y 
2015. El resultado fue un número cercano a las 
1.000 personas. La cifra ya es estruendosa, si se 
piensa que esta es solo una de una de las docenas 
de instituciones que brindan apoyo y asistencia a 
las personas que no tienen hogar en Santiago de 
Chile. Pero fue todavía peor cuando descubrieron 
que 222 de esas personas habían fallecido. Las 
edades además muy por debajo de la esperanza 
de vida que les correspondía. Quedó consignado 
entonces que vivir como gente de la calle es letal.

Desde luego es un problema urbano acrecenta-
do en las metrópolis y megápolis y que es una no-
ticia bien conocida que no requiere de una extensa 
presentación en tanto la opinión pública cuenta 
con suficiente información acerca de la existencia 
del fenómeno en una escala internacional e inter-
continental (Barreiro, 2017) En la contingencia 
del 2020 dada la pandemia de COVID-19 esto ha 
vuelto a ser parte de la agenda nacional de Chile 
luego que se confirmara por parte de las autori-
dades de salud que: “La octava persona fallecida 
es una mujer de 44 años de la región del Maule, 
270 kilómetros al sur de la capital, “en situación 
de calle que llegó grave al Hospital de Curicó” 
(EFE, 2020) Además, muchos episodios trágicos 
se vienen sucediendo desde el siglo XIX, como el 
que provocó los hechos de la llamada “Isla de los 
caníbales” en la entonces Unión Soviética (Geyer, 
& Fitzpatrick, 2009) que dejan en evidencia la 
obsesión oligárquica y plutocrática por la elimi-
nación de los/as sin casa del paisaje de las ciuda-
des. La aspiración es común a todas las formas de 
gobierno, lo que cambia son sus métodos, don-
de a través del tiempo se han venido reuniendo 
las fuerzas de la historia en el darwinismo social, 
el higienismo y la eugenesia (Leyton y Huertas, 
2012; Leyton, Palacios, & Sánchez, 2015). La re-
unión de las humanidades, ciencias sociales, artes 

y las disciplinas de la comunicación dejan en evi-
dencia la existencia de una población local que 
se encuentra en una posición de frontera interna 
pero que ninguna cartografía podría graficar de 
una manera lineal o modélica.

Al estudiar este lado, el del control, no es difí-
cil adentrarse en las analogías con el arquetipo de 
Auschwitz-Birkenau y la industria del exterminio 
(Agamben, 1998, 2000 y 2003). Es que se trata 
ya no sólo del problema del gobierno de la vida, 
la biopolítica que señalara desde Francia Paul-
Michel Foucault, o, a la chilena, el gobierno de la 
pobreza (Illanes, 2001a 2001b, 2006, 2009 y 2010; 
Ponce de León, 2011). La muerte de, o el verda-
dero proceso de exterminio de, las personas en si-
tuación de calle, podemos considerarlo un evento 
de la imposición de la tanatopolítica, es decir, de 
la administración de la muerte que impulsan las 
mentalidades del higienismo social y cuyo queha-
cer no solo es producto de acciones, sino también 
de una parte más amplia y mucho menos estudia-
da del comportamiento humano que es la inac-
ción. El universo de los/as habitantes de la calle 
es, entre otras cosas, un resultado de las rupturas 
de los lazos sociales o, en los términos radicales 
de la Nuda vida, la pérdida de valor político de 
la vida biológica y, por lo tanto, su restricción o 
reducción a la condición ya no de interdicto/a si 
no a la de sin voz reconocible.

La existencia de este fenómeno en su conjunto 
puede ser entendido como un trauma social severo, 
uno que provoca silencio, desconcierto y complici-
dad en la negación. Su existencia puede despertar 
sentimientos y emociones de vergüenza e indigna-
ción, pero ello no altera el curso de los aconteci-
mientos. Esto es necesariamente una muestra de la 
violencia de la que es capaz el terrorismo de Estado 
y la connivencia de la nación.

En las reglas de hablar y callar que la sociedad del 
espacio territorial chileno se ha dado encontramos 
un hecho que no puede quedar en el silencio: la aca-
demia, aunque no ha dejado de prestarle atención 
a este complejo fenómeno que es la vida sin casa 
en la ciudad, en Chile no ha llegado a constituir un 
corpus capaz de acompañar las labores de quienes 
intentar paliar o revertir el sufrimiento inútil, según 
Emmanuel Lévinas, de las personas que han sido 
arrojadas al pozo de los sin derechos.

Aún cuando la producción académica ha existi-
do, el diálogo entre los actores sociales y el apor-
te que allí pudiera ser fructífero, más bien parece 
que está por iniciarse simplemente porque no ha 
habido la densidad de interacción que se requiere. 
El Estado ha realizado inversiones en la labor de 
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comprender el fenómeno de aquellos/as a quienes 
ya no queremos llamarles vagabundos ni torrantes 
, mendigos o pordioseros y que, aunque estigma-
tizados/as, sabemos no son delincuentes,  pero 
cuya categoría social resulta esquiva y equívoca. 

Como ya fue descrito, en este estado de calami-
dad rutinaria, tramitada por burocracias somno-
lientas y expuestos a la intemperie bajo el sambe-
nito de la condena social que se impone a los y las 
fracasados/as es que se propone reunir diversas 
aproximaciones de disciplinas de lo social y la in-
tervención social, cuyo lugar de trabajo de trin-
chera les otorga un lugar que aunque doloroso no 
dejar de ser privilegiado. Son testigos Terstis, en 
clave de Giorgio Agamben. Son testigos terceros. 
En cierta medida, son Superstes, sobrevivientes a 
los eventos de los que han sido parte, en tanto no 
se puede ocultar el hecho que situarse en la zona 
de habitabilidad de las PSCconlleva riesgos labo-
rales, generalmente nunca asumidos, pero que en 
realidad no tienen el mismo nivel de amenaza que 
para los y las verdaderos/as sobrevivientes, que 
son las personas despojadas de acceso a propie-
dad privada para dormir y almacenar enseres.

Un punto de partida de ello es el resumen eje-
cutivo del informe Evaluación programas guber-
namentales (EPG), del Programa noche digna 
del Ministerio de desarrollo social, Subsecretaría 
de servicios sociales (Monreal, Saldivia y Bravo, 
2015) se incluye el Oficio Ordinario número 2607 
del 11 de septiembre de 2015, rotulado como 
“Respuesta a Informe Final de evaluación al pro-
grama noche digna de DIPRÉS”, en el que el 
Ministro Marcos Barraza Gómez se dirige al di-
rector de Presupuestos, Sergio Granados Aguilar. 
En este documento se consigna: 

“En relación al número de PSCfallecidas, el Ministerio 
ha desarrollado acciones para determinar la cantidad con 
exactitud. Desde el inicio del programa, los datos fueron 
registrados a partir de las notas de prensa que reportaron 
fallecimientos en la vía pública, no obstante, este proce-
dimiento se modifica en 2014. A partir de esa fecha se 
realiza un recuento de fallecidos de acuerdo a la informa-
ción registrada en el Sistema Integrado de Información 
Social (SIIS), lo que permite justificar la variación de la 
cifra. Bajo la misma línea, se generará un protocolo de 
registro y sistematización de las PSCfallecidas y causas de 
muerte, para comprobar con ello, el impacto concreto del 
programa”.

Este campo institucional interesa tensionarlo en 
relación al marco analítico que aglutina una con-
dición de Análisis Social Multicriterio (Arellano, 

2014). Hasta donde ha sido posible pesquisar, las 
medidas anunciadas en el oficio 2607 de 2015 no 
han sido implementadas, aunque existen bases de 
datos con las cuales sería posible organizar el re-
gistro de personas atendidas por programas so-
ciales orientados a PSCque hayan fallecido en el 
rango de 2008 a 2018.

El problema de la vida social de los cuerpos 
muertos en el caso de las Personas en Situación 
de Calle, como ha quedado establecido, constitu-
ye un campo de investigación no tratado respecto 
del cual cabe concentrar atención.

La pregunta que esta investigación quiere res-
ponder es: ¿Cuál es la vida social de los cuerpos 
muertos de las PSC en Chile? La respuesta a esta 
pregunta será capaz de comprender el proceso 
mortuorio y funerario de PSC. Se combinan aquí 
elementos del estudio de los ritos relativos a la fu-
nebria con una historiografía cementerial sosteni-
dos por una lectura de la historia social e historia 
de la ciencia y la tecnología.

3. CONOCER UNA VIDA SOCIAL 
SILENCIADA.

La combinación interdisciplinaria desde una 
sensibilidad etnográfica con un encuadre socioló-
gico en términos de sujeto-Sociedad, abrirá paso 
a la interpretación herméutica de la construcción 
heurística de los datos, lo que es posible armoni-
zar en el registro clave de Peter Burke y su Formas 
de hacer historia, donde la historia oral y la historia 
desde abajo aportan herramientas analíticas y pro-
cedimentales capaces de gestionar los objetivos 
que emanan de la pregunta de investigación.

El propósito de conocer la vida social de los 
cuerpos muertos de las PSCpretende describir los 
flujos esos cuerpos muertos en Chile, por lo que 
se requiere conocer el volumen de PSCfallecidas 
en el periodo 2008-2018 en Chile según los crite-
rios de Fundación Gente de Calle y de acuerdo 
con las bases de datos disponibles en el país. Así, 
con la información anterior se pretende identi-
ficar el tránsito y destino de los cuerpos de las 
PSCfallecidas entre 2008 y 2018.

Para responder a la pregunta de investigación a 
través de los objetivos de investigación se ha pre-
visto un diseño de 3 fases:

3.1 Fase Cuantitativa: 

Se buscará el acceso al Sistema Integrado de 
Información Social (SIIS), bases de datos del pro-
grama Chile Solidario que cubren rangos temporales 
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distintos. SIIS desde 2006 a 2018 y Chile Solidario 
desde 2015 a 2018, aunque en realidad existe una 
continuidad entre las bases de datos que debe ser 
esclarecida. El propósito de estas bases de datos, no 
obstante, define también ciertos alcances y limitacio-
nes, en tanto su diseño estaba orientado a generar 
medios de verificación para el control de gestión de 
organismos colaboradores del Estado.

En contrapartida a lo anterior, y de mane-
ra algo paralela, se mantiene el Registro Social 
de Hogares y también del Registro Nacional 
de personas en situación de calle, acotado a las 
personas que han sido atendidas por programas 
sociales abocados a la atención de Personas en 
Situación de Calle. Se estima que esta informa-
ción tiene carácter público y, por tanto, puede 
ser accesible, entre otras vías gracias a la Ley 
de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración 
del Estado (Ley 20.285). Se estima que podría 
haber un total de 40.000 casos pertinentes para 
los fines de esta investigación.

No obstante lo anterior, si esta fuente de in-
formación registrase algún tipo de impedimento, 
Fundación Gente de la Calle podrá disponer de 
una base de datos con cerca de 4.000 casos y se 
estima que otras organizaciones de la Sociedad 
Civil interesadas en los resultados de esta inves-
tigación podrían llegar a suministrar datos de 
15.000 casos. Estas coberturas apuntan a la tota-
lidad del territorio nacional, pero principalmente 
en Santiago de Chile.

En esta fase de la investigación una dosis re-
levante de tiempo se debe destinar al análisis de 
la información que suele distorsionar los datos: 
por ejemplo, se sabe que los registros de perso-
nas que mueren en albergues, en ocasiones son 
consignadas como domiciliadas por cuanto falle-
cieron bajo techo, a pesar de no tener hogar. Otro 
caso es el de las personas no identificadas y que, 
por lo tanto, se les rotula como “NN”, que es un 
grupo donde tanto puede haber PSC como no. 
La corrección de estos datos exigirá una revisión 
manual para su aclaración.

3.2 Fase Cualitativa

La producción de datos cuantitativos que per-
mitan establecer el volumen de PSCfallecidas 
entre 2008 y 2018 es un excelente referente 
para establecer categorías relativas a un mues-
treo estructural intencionado en el que se com-
binen indicadores como sexo, edad a la fecha de 
muerte, ubicación geográfica, escolaridad, causa 

y lugar de muerte, además de otras variables.
Este perfil podrá permitir la selección de un 

rango de 10 a 20 casos en los que se pueda es-
tudiar: Lugar de fallecimiento, levantamiento del 
cuerpo, recorrido del cuerpo por las institucio-
nes mortuorias y el destino final del cuerpo.

El seguimiento de estos casos permitirá esta-
blecer no solo la trazabilidad sino los códigos y 
significados que operan en torno a la situación 
de Estado de Excepción que se constituyó en 
el cuerpo de la persona en situación de calle y la 
Fuerza de Ley que operó en los procedimientos 
institucionales de administración de la vida so-
cial de su cuerpo una vez muerto.

La fase cualitativa se orienta por una lógica in-
ductiva de integración de fuentes de información 
primaria y secundaria capaz de contrastar la histo-
ria oral a través de entrevistas a informantes cla-
ve con el análisis de archivo y/o prensa, registros 
gráficos o visualidades en general, que permitan la 
restitución de la memoria social contrastada con la 
regulación de las defunciones según las leyes asi-
milables al tema: Código Sanitario, Reglamento de 
Cementerios, Decreto Ley N° 3.500 (Sistema de 
Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia), 
Ley N° 20.255 (Seguridad Social; Reforma 
Previsional) y Ley N° 19.451 sobre trasplante y 
donación de órganos. 

La producción de estos datos se reconoce como 
información sensible y, por tanto, requiere un tra-
tamiento de confidencialidad y apego a las con-
venciones de ética de investigación.

3.3 Triangulación para conocer los flujos de 
los cuerpos muertos de PSCen Chile. 

Esta tercera fase, no consecutiva, comenzará 
con el hito de un Workshop transdisciplinar en 
el que participen el equipo de investigación, in-
vitados de organizaciones de la Sociedad Civil 
dedicadas al tema de PSCy personas naturales 
que se estime oportuno invitar en función de su 
conocimiento y/o experiencia en el tema.

En la oportunidad se presentará un informe 
de primeros resultados que articule la discusión 
y al mismo tiempo se pueda establecer una vi-
gilancia en el desempeño ético del equipo de 
investigación.

Uno de los hitos con que concluirá la investi-
gación es la edición de un libro que compendie 
los principales resultados para favorecer su di-
vulgación y, desde luego, promover la profun-
dización en el estudio de este tema complejo y 
difícil.
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