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La exclusión residencial entre las personas jóvenes ha ido en aumento en los últimos 
años. Las iniciativas de estudio de esta problemática, sin embargo, no han sido 
proporcionales a su magnitud. Con un enfoque constructivo y una mirada hacia el 
futuro, la presente obra caracteriza esta realidad y a sus protagonistas, explora los 
motivos que subyacen a ella, identifica fortalezas y áreas de mejora y realiza 
propuestas para su transformación ancladas en la evidencia y la experticia del 
elenco de contribuyentes. El abordaje de estas cuestiones se realiza a través de tres 
grandes bloques de contenidos: el primero enfocado en el diagnóstico, el segundo 
en los itinerarios de exclusión, las condiciones de vida y perspectivas de futuro de 
la juventud que atraviesa esta situación, y el tercero en los itinerarios de inclusión, 
exponiendo algunos de los modelos y programas preventivos y de intervención que 
se han puesto en marcha para hacer frente a la exclusión residencial entre las 
personas jóvenes. Al configurar un acercamiento al fenómeno desde una pluralidad 
de disciplinas, perspectivas y contextos, la diversidad de perfiles de las autoras y los 
autores contribuye a la integralidad del análisis de la exclusión residencial juvenil en 
nuestro país.

Housing exclusion among the youth has been on the rise in recent years. Initiatives 
to study this problem, however, have not been proportionate to its scale. With a 
constructive and forward-looking approach, this piece of work characterises such 
reality and those experiencing it, explores the reasons underlying it, identifies 
strengths and areas for improvement and makes evidence- and contributor’s 
expertise-based proposals to transform it. These issues are addressed throughout 
three main blocks of contents: the first focused on diagnosis, the second on pathways 
to housing exclusion, living conditions and future prospects of the youth going 
through this situation, and the third on routes out of it, presenting some of the 
preventive and intervention models and programs which have been launched to 
confront housing exclusion among young people. By configuring an approach to this 
phenomenon from a plurality of disciplines, perspectives, and contexts, the diversity 
of the author’s profiles contributes to a comprehensive analysis of housing exclusion 
among the youth in Spain.
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Sinhogarismo juvenil en Barcelona. Los servicios sociales 
frente a la exclusión migratoria y la falta de acceso a la 
vivienda

Youth homelessness in Barcelona. Social services addressing 
migration exclusion and lack of housing access

Resumen. La presencia de personas menores de 25 años durmiendo en las calles de 
Barcelona o atendidas por los servicios especializados en sinhogarismo ha crecido 
sensiblemente en los últimos cinco años. Casi un 90 % de ellas son de nacionalidad 
extranjera. El principal factor explicativo de este crecimiento es la llegada de jóvenes 
y adolescentes sin referentes adultos procedentes del norte de África. 

En este artículo se cuantifica la evolución del sinhogarismo juvenil en Barcelona 
desde 2018 hasta el 2022 a partir de los datos generados por los servicios de 
intervención social en el espacio público del Ayuntamiento y se analizan las 
políticas públicas desarrolladas por los servicios sociales de la ciudad en respuesta 
a esta evolución. 

Palabras clave: sinhogarismo, jóvenes, juventud, migraciones, vivienda, servicios 
sociales.

Abstract. The presence of individuals under 25 years of age sleeping on the 
streets of Barcelona or receiving assistance from specialized homeless services 
has significantly increased in the past five years. Nearly 90 % of them are of 
foreign nationality. The main explanatory factor for this growth is the arrival of 
young people and adolescents without adult guidance from North Africa.

This article quantifies the evolution of youth homelessness in Barcelona from 
2018 to 2022 based on data generated by the social intervention services in the 
public spaces of the City Council. It also analyzes the public policies developed 
by the city’s social services in response to this trend.

Keywords: homelessness, youth, migration, housing, social services.

1. Introducción 

En los últimos años, las ciudades europeas han registrado un aumento de 
la exclusión residencial en todas sus formas (Serme-Morin y Coupechoux, 
2022). El crecimiento del número de personas obligadas a vivir y dormir 
en la calle es una de las consecuencias más visibles de las dificultades a 
las que se enfrentan los estados para garantizar el derecho a la vivienda. 

mailto:asales@ext.bcn.cat
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En Barcelona, la cifra de personas detectadas durmiendo en la calle en 
una sola noche por los servicios municipales de intervención social en el 
espacio público ha aumentado progresivamente desde las 870 personas 
de 2013 a las 1.175 detectadas en julio de 2023. (1) En el mismo periodo 
de 10 años, el número de personas atendidas en centros residenciales y 
programas de alojamiento temporal de la Red de Atención a las Personas 
Sin Hogar (XAPSLL por sus siglas en catalán) ha crecido de 1.451 a 2.803 
(Sales, 2023). 

Barcelona sigue las tendencias detectadas en las grandes ciudades 
europeas. El aumento de los recursos dirigidos a alojar temporalmente a 
las personas sin hogar no logra parar el crecimiento del sinhogarismo de 
calle, y las características de la población sin hogar cambian: se constata 
una mayor proporción de familias con menores de edad a cargo y de 
mujeres atendidas por los servicios, un aumento de la población migrante 
y una diversificación de las edades con una presencia cada vez mayor de 
jóvenes durmiendo en la calle (De Inés et al., 2019). 

La mayoría de las investigaciones realizadas en Europa y los Estados 
Unidos acerca del sinhogarismo juvenil han centrado su atención en 
las trayectorias de exclusión que llevan a las personas jóvenes a dormir 
en la calle e identifican los conflictos con la familia como el principal 
factor desencadenante de estos procesos (Mayock et al., 2010). Las 
tensiones o la ruptura con las personas adultas de referencia pueden 
tener múltiples causas que a menudo interactúan entre ellas: el rechazo 
familiar a características personales de los y las jóvenes (condición u 
orientación sexual, por ejemplo), problemas con el sistema educativo, 
relación con actividades delictivas, problemas de salud mental o abuso 
de sustancias por parte de los propios jóvenes o de su contexto familiar, 
abusos sexuales, y maltrato físico o emocional (Herde y Patton, 2020; 
Hyde, 2005; Feguson, 2009; Mallet et al., 2009; Auerswald y Eyre, 
2002). 

Existe evidencia empírica que sugiere que una intervención temprana en 
casos de sinhogarismo juvenil es fundamental para evitar la acumulación 
de experiencias traumáticas, puesto que cuanto más reiterativos y 
duraderos son los períodos de vida en la calle, más difícil es la posterior 
estabilización residencial y más factores de riesgo de exclusión social 
afectan a la persona en su transición a la vida adulta (Mayock et al., 2011). 
Para los y las jóvenes, la vida en la calle entraña también una mayor 
probabilidad de desarrollar problemas de salud mental y de abuso de 
sustancias tóxicas, así como una victimización más elevada frente a robos, 
y agresiones físicas o sexuales (Heerde y Patton, 2020). 

Los estudios acerca de las trayectorias de salida del sinhogarismo entre 
los jóvenes han identificado factores que facilitan o condicionan el 
abandono de situaciones de exclusión de forma definitiva. Lograr cierta 
estabilidad residencial —ya sea por medios propios, a través de redes 
de apoyo informales o a través de un apoyo formal proporcionado por 
servicios públicos u organizaciones sociales— es clave en la mayoría de 
historias personales de recuperación. Haber mantenido cierto contacto 
con la familia o con algunos de sus miembros y permanecer cerca de la 
comunidad de origen a pesar de vivir en la calle, así como recibir apoyo 
especializado y construir un buen vínculo con un profesional de referencia, 
también son factores que favorecen la salida del sinhogarismo (Mayock, 
et al., 2010). 

La investigación sobre el sinhogarismo juvenil se ha construido alrededor 
del análisis de los factores de riesgo, los traumas y los conflictos vividos en 
la infancia, ya sea en la familia de origen o en la relación con los sistemas 
de protección a la infancia en situaciones de orfandad o desamparo 
(Bender et al., 2015). A pesar de la gran movilidad geográfica detectada 

(1)
Datos proporcionados por 
la Dirección de Servicios de 
Atención al Sinhogarismo del 
Ayuntamiento de Barcelona.
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entre las personas sin hogar en general y entre las jóvenes en particular 
(Jackson, 2012), la reconstrucción de las relaciones familiares, de los 
vínculos con el sistema educativo y la construcción de oportunidades de 
empleo en la transición a la vida adulta, son elementos fundamentales en 
las propuestas de intervención surgidas del análisis de las trayectorias de 
salida del sinhogarismo juvenil en las ciudades europeas y norteamericanas 
(Mayock et al., 2010; Millburn, 2009). Pero, de acuerdo con los datos de 
los servicios de la Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo del 
Ayuntamiento de Barcelona, las personas jóvenes sin hogar en la capital 
catalana presentan características personales. A continuación presentamos 
una descripción de la población sin hogar joven atendida por los servicios 
municipales y planteamos algunas reflexiones sobre las potencialidades 
y las limitaciones de las políticas públicas desarrolladas para facilitar la 
salida del sinhogarismo a estos jóvenes. 

2. La población sin hogar joven en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de varios equipos de intervención 
social en el espacio público, que dependen del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales (IMSS). Además de las labores de intervención y acompañamiento 
social a las personas que se encuentran en situación de calle, estos servicios 
recogen y sistematizan los datos de todas las detecciones de personas 
pernoctando en la calle. En este apartado se describe la población joven 
detectada por los servicios que desarrollan su actividad en la vía pública y la 
población joven registrada como usuaria de Centros de Primera Acogida y 
Centros de Día para personas sin hogar de la ciudad de Barcelona. 

Las personas jóvenes sin hogar atendidas por los servicios sociales 
de Barcelona

El SDI (Servicio de Detección e Intervención con niños, adolescentes y 
jóvenes migrados solos del Ayuntamiento de Barcelona), tiene la función 
de detectar y prestar atención social a jóvenes migrados de 18 a 21 años 
sin referentes adultos en el territorio, que se encuentran en una situación 
de elevada vulnerabilidad social y de sinhogarismo (pernoctando al raso 
pero también en viviendas inadecuadas o inseguras). También detecta 
casos de menores de edad que viven en la calle y realiza tareas de 
acompañamiento y vínculo con el sistema de protección a la infancia que 
depende de la Generalitat de Cataluña. 

El volumen de personas detectadas y atendidas por este servicio 
municipal ha crecido año tras año desde el 2018, a excepción de 2020, 
momento en el que la movilidad internacional se reduce sustancialmente 
por las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 (tabla 1). 
La procedencia mayoritaria de la población diana del SDI es Marruecos, 
con un peso relativo en 2022 del 63,2 %. Las personas de países de África 
Occidental supusieron un 19,4 % del total y, las del resto de países del 
Magreb y de África del Norte, representan un 11,1 %. Solamente un 5,3 % de 
las personas atendidas por el SDI fueron mujeres.

Al tratarse de cifras de atención, las tendencias están condicionadas por la 
capacidad de detección y de intervención del servicio y por las prioridades 
establecidas en cada momento. Dicho de otro modo, el SDI no realiza un 
censo de todos los jóvenes en situación de calle de la ciudad, sino que 
se ocupa de una realidad emergente que ha registrado un importante 
crecimiento los últimos años, como es la exclusión social y residencial 
que viven jóvenes extranjeros sin compañía adulta recién llegados, tanto 
menores como mayores de edad. 

Otro de los servicios municipales de Barcelona, el SASSEP (Servicio 
de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público), detecta y 
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atiende socialmente a personas adultas (con los 18 años cumplidos) que 
pernoctan en el espacio público o bien en asentamientos en solares, 
naves e infraviviendas donde convive la actividad residencial con la de 
almacenaje y procesado de distintas tipologías de residuos (chatarra, 
palets, papel y cartón, etc.). El SASSEP inició su actividad en enero de 
2021, como resultado de la unificación de dos servicios preexistentes, 
el SISMO (Servicio de Inserción Social en Medio Abierto) y la OPAI 
(Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares). El SASSEP dispone de un 
observatorio del fenómeno, y emite informes mensuales del número de 
personas detectadas, tanto en calle como en asentamientos. Este servicio 
tiene como objetivo detectar e intentar establecer un primer contacto 
con todas las personas que se encuentren en las situaciones descritas en 
la ciudad de Barcelona. 

Tabla 1.  Personas atendidas por el SDI anualmente. Barcelona, 2018- 
junio de 2023

Grupo etario 2018 2019 2020 2021 2022
2023 
(hasta 

30/06/23)

Menores (hasta 17 años) 460
(83,8 %)

405
(71,7 %)

217
(44,7 %)

197
(31,9 %)

271
(40,7 %)

127
(32,2 %)

Mayores (de 18 hasta 21 años) 89
(16,2 %)

160
(28,3 %)

268
(55,3 %)

420
(68,1 %)

395
(59,3 %)

267
(67,8 %)

Fuente: Datos proporcionados por el SDI.

Los datos de detección en calle de personas con edades comprendidas 
entre los 18 y los 25 años (tabla 2) muestran unas cifras relativas bastante 
estables, aunque en números absolutos se percibe una tendencia al alza 
con la excepción de los años 2020 y 2021, marcados por la contención de la 
movilidad internacional y el despliegue de alojamientos temporales masivos 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona para facilitar el confinamiento de 
las personas sin domicilio durante la pandemia de la COVID-19. A lo largo 
del primer semestre de 2023 se han detectado en la ciudad un total de 122 
personas jóvenes diferentes, de un total de 2.138 personas. 

Tabla 2.  Personas de entre 18 y 25 años detectadas anualmente con 
pernocta al raso. Barcelona, 2018-junio de 2023

Grupo 2018 2019 2020 2021 2022
2023 
(hasta 

30/06/23)

Jóvenes (de 18 a 25 años,  
ambos incluidos)

153
(6,2 %)

175
(7,1 %)

137
(5,8 %)

95
(4,9 %)

181
(6,5 %)

122
(5,7 %)

*Entre paréntesis, porcentaje que representan las personas jóvenes respecto al total de personas detectadas.

Fuente: SISMO de 2018 a 2020, SASSEP de 2021 en adelante.

El perfil sociodemográfico de los jóvenes en situación de calle, de entre 18 y 25 
años, detectados en Barcelona, refleja que las mujeres son minoritarias (12,7 % 
en 2022). En 2022, siguiendo la tendencia de años anteriores, la procedencia 
mayoritaria es Magreb y África del Norte (46,4 %). Un segundo grupo 
(18,8 %) procedía de países de la Unión Europea, y tan solo un 10,4 % eran de 
nacionalidad española. En cuanto a la situación administrativa, más de dos 
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tercios de jóvenes de procedencia extracomunitaria detectados en los últimos 
años se encuentran en situación administrativa irregular: 70,2 % en 2018, 74,2 % 
en 2019, 67,6 % en 2022.

Con el objetivo de orientar la intervención social más adecuada, 
los profesionales del SASSEP clasifican los casos según la fase de 
desestructuración personal, distinguiendo tres categorías: la fase inicial, la 
fase avanzada y la fase consolidada. Se considera que una persona está 
en fase inicial cuando se encuentra en situación de sinhogarismo de forma 
coyuntural o puntual. Está en fase avanzada cuando la estancia en la calle pasa 
a ser habitual y la persona ha perdido progresivamente hábitos básicos de 
organización y de autocuidado. Finalmente, se encuentra en fase consolidada 
cuando vive permanentemente en la calle desde hace más de tres años, 
con estancias puntuales en centros residenciales, presentando una grave 
desestructuración a nivel personal, de hábitos y es habitual el aislamiento 
social, sin motivación por cambiar su situación. Considerando las definiciones 
previas, la mitad de los jóvenes detectados por el SASSEP en Barcelona se 
encuentran en una fase inicial de desestructuración personal y en los últimos 
años el volumen de jóvenes en fase avanzada ha pasado de ser anecdótico a 
estabilizarse en torno al 20 % (tabla 3). 

Tabla 3.  Personas jóvenes en calle según la fase de desestructuración 
personal. Barcelona, 2018-junio de 2023

Fase 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(hasta 30/06/23)

Fase inicial 83
(54,2 %)

88
(50,3 %)

71
(51,8 %)

40
(42,1 %)

92
(50,8 %)

61
(50,0 %)

Fase avanzada 65
(42,5 %)

82
(46,9 %)

54
(39,4 %)

36
(37,9 %)

57
(31,5 %)

33
(27,0 %)

Fase consolidada 5
(3,3 %)

5
(2,9 %)

12
(8,8 %)

19
(20,0 %)

32
(17,7 %)

28
(23,0 %)

Fuente: SISMO de 2018 a 2020, SASSEP de 2021 en adelante.

Entre los datos sistematizados por el servicio, se recoge la problemática 
principal identificada por los profesionales al iniciar la intervención. A 
pesar de que muy a menudo varias problemáticas concurren al mismo 
tiempo, los equipos registraron que en un 68 % de los casos la principal 
dificultad era la situación socioeconómica, en un 13,8 % el consumo de 
sustancias tóxicas, en un 7,7 % los problemas de salud mental y en un 
5 % el alcoholismo. Los datos del primer semestre de 2023 apuntan 
una tendencia al alza del peso de problemáticas relacionadas con las 
adicciones (tabla 4). 

La proporción de jóvenes con pernocta en el espacio público y sus 
perfiles sociodemográficos se reproducen en la población que accede 
a los servicios diurnos y residenciales colectivos para personas sin 
hogar. En los Centros de Primera Acogida (2) (CPA), las personas 
jóvenes representan en los últimos años, de media, el 20 % del total de 
personas atendidas. En la misma línea, el peso de los jóvenes es también 
significativo en los Centros de Día, donde se ofrecen distintos tipos de 
acompañamiento social y apoyo para la vida cotidiana a las personas en 
situación de calle.

El aumento de las situaciones de sinhogarismo detectadas en personas jóvenes 
en los años anteriores al 2018 justificó la puesta en marcha, ya a finales de 2017, 
del primer servicio residencial destinado específicamente a jóvenes en situación 
de sinhogarismo de hasta 23 años, el Centro Maria Feixa (Ayuntamiento de 

(2)
Los Centros de Primera 
Acogida (CPA) forman 
parte de la oferta de 
alojamiento temporal del 
Programa Municipal de 
Atención a las Personas 
Sin Hogar. Los tres CPA 
proveen un total de 274 
plazas del total de 2.808 
disponibles en la ciudad 
según el último informe 
de la Red de Atención a 
las Personas Sin Hogar 
de Barcelona (Sales, 
2023). Se destacan 
estos centros por no 
imponer requisitos de 
entrada a las personas 
atendidas, lo que los 
convierte en uno de los 
principales accesos al 
acompañamiento social 
para las personas en 
situación de calle. 
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Barcelona, 2019) con una oferta de 21 plazas. También en 2017 abrió sus puertas 
el Centro Dar Chabab (Urrea, 2020), en este caso a iniciativa del Consorcio de 
Servicios Sociales de Barcelona, participado por la Generalitat de Cataluña y 
el Ayuntamiento de Barcelona. Funciona como centro de día, abierto de 9 a 
21 h., de cobertura de las necesidades básicas (alimentación, higiene, cuidado 
de la salud física y mental, diseño de itinerarios individuales, etc.), destinado a 
población joven, de hasta 21 años de edad.

Tabla 4.  Porcentaje de jóvenes en calle según la problemática principal. 
Barcelona, 2018-junio de 2023

Problemática principal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(hasta 30/06/23)

Socioeconómica 80,4 % 76,0 % 70,8 % 70,5 % 68,0 % 58,2 %

Alcoholismo 1,3 % 8,6 % 2,2 % 4,2 % 5,0 % 5,7 %

Adicciones 10,5 % 6,9 % 12,4 % 13,7 % 13,8 % 17,2 %

Patología dual 0,7 % 1,7 % 2,9 % 5,3 % 3,3 % 6,6 %

Salud mental 2,6 % 5,1 % 6,6 % 4,2 % 7,7 % 8,2 %

Estilo de vida alternativo 4,6 % 1,7 % 5,1 % 2,1 % 2,2 % 4,1 %

Fuente: SISMO de 2018 a 2020, SASSEP de 2021 en adelante.

Asimismo, durante la pandemia por la COVID-19 se creó un centro de 
emergencia exclusivo para jóvenes tras constatar que, en general, no se 
adherían a los centros de emergencia generalistas. En mayo de 2021, este 
servicio pasó a formar parte de la red municipal de servicios residenciales 
colectivos para personas sin hogar bajo el nombre de Llar d’Oportunitats 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2021) con una oferta de 40 plazas y especial 
atención a la salud mental.

Gráfico 1.  Porcentajes anuales de las personas jóvenes (18-25 años) con 
relación al total de personas atendidas en dos de los servicios 
municipales de atención a personas sin hogar (Centros de Día 
y Centros de Primera Acogida). Datos del Departamento de 
Servicios Diurnos y Residenciales Colectivos para Personas  
Sin Hogar del Ayuntamiento de Barcelona
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*Hasta el 30/06/2023. 

Fuente: Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo. Área de Derechos 
Sociales. Ayuntamiento de Barcelona. 
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Entre las personas de hasta 25 años de edad atendidas por los servicios 
diurnos y residenciales de sinhogarismo en 2022, las chicas son muy 
minoritarias (7,2 %). Marruecos se afianza como el país de procedencia 
mayoritaria de los jóvenes atendidos, alcanzando el 60 % del total. En 
cuanto a la situación administrativa, el 57,6 % se encuentra en situación 
administrativa irregular, el 24,9 % dispone de documentación en regla 
(permiso de residencia o bien de residencia y trabajo) y el 10 % la está 
tramitando.

Tabla 5.  Personas jóvenes atendidas en CPA y atenciones a personas 
jóvenes en Centros de Día para Personas sin hogar*. Barcelona, 
2018-junio de 2023

(Tipo de) centro 2018 2019 2020 2021 2022
2023
(hasta 

30/06/23)

CPA 376
(17,8 %)

424
(24,3 %)

188
(22,3 %)

99
(18,4 %)

180
(20, 2 %)

125
(17,9 %)

Centros de Día 1.062
(13,1 %)

1.119
(14,8 %)

741
(13,2 %)

738
(13,6 %)

1.032
(16,1 %)

840
(16,3 %)

Centros Maria Feixa y Llar 
d’Oportunitats 37 34 27 75 92 85

*Entre paréntesis, porcentaje que representan las personas jóvenes (18-25 años) respecto al total de personas 
atendidas o atenciones prestadas.

Fuente: Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo. Área de Derechos Sociales. Ayuntamiento de Barcelona. 

Migraciones, movilidad y transición a la vida adulta 

Los datos de los servicios municipales permiten esbozar una descripción 
de la población joven sin hogar de la ciudad de Barcelona. De forma 
similar al resto de personas sin hogar de la ciudad, los jóvenes son 
mayoritariamente extranjeros y sus trayectorias están marcadas por 
la experiencia migratoria y la movilidad. Sin embargo, y a diferencia 
de la población de edad más avanzada, la proporción de personas 
procedentes del Magreb es muy elevada entre los jóvenes. Uno de los 
factores explicativos de esta situación es el incremento de las llegadas a 
territorio español de adolescentes y jóvenes (menores y mayores de edad) 
migrantes sin referente adulto, que se registra a partir de 2016 y que tiene 
un fuerte impacto en la ciudad de Barcelona. 

Aunque la movilidad de las personas sin domicilio es difícilmente 
cuantificable, cuando se trata de menores de edad, la obligación de 
atender sus situaciones de desamparo por parte del sistema de protección 
a la infancia permite aproximar los flujos de llegada detectados por 
las administraciones competentes en la materia. En este sentido, los 
datos publicados por la Generalitat de Cataluña (2023) sobre personas 
menores de edad sin referentes adultos acogidas por la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), muestran un incremento 
significativo desde el año 2016 (gráfico 2). En 2018 se experimentó un 
pico de llegadas inédito que puso en jaque a todo el sistema catalán de 
protección a la infancia y la adolescencia, y en el 2022 la cifra de llegadas 
recupera la observada en 2019, superada la disminución por la pandemia 
de la COVID-19.

En el año 2022, de los 2.417 niños y adolescentes migrados solos acogidos 
por la DGAIA, el 8,1 % fueron de sexo femenino. El 77,8 % tenía 16 o 17 años 
en el momento de la llegada a Cataluña. El 11,4 % fue acogido en centros 
ubicados en la ciudad de Barcelona, el 9,5 % en el Área Metropolitana, y el 
23,9 % en el resto de comarcas de la provincia de Barcelona. En cuanto a 
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la procedencia, el 41,3 % provenía de países del África Occidental, y 35 % 
del Magreb (29 % correspondiente a Marruecos). El África Occidental es 
también la procedencia principal tanto en 2021 (42,9 %) como en el primer 
semestre de 2023 (43,6 %), seguida de Marruecos en ambos casos (36,1 % 
y 38,6 %, respectivamente).

Gráfico 2.  Personas menores de edad acogidas anualmente por la DGAIA en 
el ámbito territorial de Cataluña. 2010-junio de 2023
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Fuente: Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Generalitat de 
Cataluña. 

En años previos, no obstante, la procedencia mayoritaria fue Marruecos. 
En el año 2018, el 77 % de los menores de edad acogidos fueron de origen 
marroquí. Esta misma procedencia fue también la más importante en los 
dos años posteriores, alcanzando el 68,9 % en 2019 y el 40,4 % en 2020.

Buena parte de los jóvenes acogidos por la DGAIA acceden a diferentes 
apoyos por parte de la Generalitat (económico, residencial, formativo, de 
inserción laboral…) una vez cumplen los 18 años. Sin embargo, una parte 
de los jóvenes queda desprotegida por distintos motivos, sin alojamiento 
estable y en una situación de gran vulnerabilidad social. Los principales 
problemas que diferencian a los adolescentes migrantes de los autóctonos 
en su relación con el sistema de protección a la infancia son la entrada 
tardía en el sistema (suelen llegar en edades cercanas a los 18 años) y la 
experiencia migratoria (3). 

En los procesos migratorios, las grandes ciudades se perciben como espacios 
de oportunidades, y muchos de los jóvenes que han salido del sistema de 
protección a la infancia catalán optan por tratar de desarrollar su proyecto 
de vida en Barcelona. Igualmente, llegan a Barcelona otros jóvenes salidos 
de centros de protección de otras comunidades autónomas (especialmente 
Ceuta y Melilla, Andalucía y Canarias) una vez alcanzada la mayoría de edad. 

Las vidas de las personas jóvenes en situación de sinhogarismo está 
marcada por la movilidad, tanto local como internacional, por causas tan 
diversas como la huida de conflictos con familiares, de deudas contraídas 
a causa del consumo de drogas, de relaciones violentas con iguales, o 
la búsqueda de nuevas oportunidades y de anonimato (Jackson, 2012; 
Glick Schiller y Salazar, 2013). En el caso de los adolescentes y jóvenes 
procedentes del Magreb y de países de África Occidental cabe añadir otras 
complejidades derivadas de su proceso migratorio. 

(3)
Desde la Reforma de la Ley 
de Extranjería de 2022 los 
jóvenes atendidos por el 
sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia 
reciben permiso de residencia 
y de trabajo con la mayoría 
de edad. Esta modificación 
responde a la necesidad de 
mejorar las perspectivas de 
inserción laboral de estos 
jóvenes en su transición a la 
vida adulta. 
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Los sistemas de protección de menores, desarrollados en las 
últimas décadas, ofrecen las posibilidades de acompañamiento y de 
documentación necesarios para desarrollarse autónomamente, por lo 
que parece acertado migrar joven. Sin embargo, la maduración personal 
todavía no es suficiente para sortear los riesgos del camino y establecerse 
en un lugar nuevo sin referentes. El tránsito inseguro, la falta de arraigo 
al territorio, la movilidad de centros de protección y los recursos de 
atención temporales son factores de riesgo que potencian la itinerancia. 
Cabe apuntar que la infancia y la adolescencia migrada, a menudo no 
tiene un destino fijado y que el movimiento se convierte en una manera 
de vivir, sin arraigarse a ninguna parte, hecho que potencia que el 
crecimiento personal sea inestable, sin generar vínculos de largo recorrido, 
ni relaciones de confianza. España es un lugar de paso hacia Europa, sin 
descartar itinerarios más complejos que incluyen ya la circularidad de 
estas migraciones (Gimeno, 2015).

Si el paso de la infancia supone un primer duelo entre la vida infantil y 
la adulta, la migración supone un segundo duelo: el cambio de un país 
a otro. La migración puede provocar ansiedad, incertidumbre y estrés 
(Anchotegui, 2009). En estos casos, las estrategias de adaptación y de 
supervivencia se tejen sin apoyo ni referencia de personas adultas. El 
trayecto está lleno de experiencias adversas en las que a menudo sufren 
situaciones traumáticas. Viajar debajo de un camión, en una patera o en 
una moto de agua conducida por narcotraficantes, son algunas de las vías 
de llegada a territorio europeo que explican los jóvenes atendidos por 
los servicios sociales de Barcelona y que, en algunos casos, solamente 
constituyen la última etapa de rutas plagadas de riesgos (Staid, 2021). 

3.  Políticas municipales para abordar el sinhogarismo 
juvenil: potencialidades y limitaciones

El principal objetivo de los servicios sociales cuando atienden a jóvenes 
sin hogar es establecer las bases emocionales y materiales para que su 
transición a la vida adulta se desarrolle con la máximas oportunidades 
de acceder a una fuente de ingresos y a una vivienda estables. Estudios 
realizados en otras ciudades y ámbitos geográficos permiten identificar 
los factores que facilitan la salida del sinhogarismo para los jóvenes. 
Existe evidencia de que cuanto menos tiempo en la calle, mayores son 
las probabilidades de salida (Mayock et al., 2011a; Gaetz et al., 2018). 
Las investigaciones también señalan que reconstruir el vínculo con un 
referente familiar, establecer una relación de apoyo estable y de confianza 
con un profesional del ámbito social o educativo, y/o crear relaciones 
de apoyo mutuo con otras personas de la misma edad que actúen 
como referente positivo, son factores de gran relevancia para explicar 
las trayectorias de salida (Mallet et al., 2009; Mayock et al., 2011). Hay 
trabajos que ponen en valor metodologías de acompañamiento social 
flexibles y de largo recorrido para aprovechar ventanas de oportunidad: 
las experiencias traumáticas y los momentos de crisis vividos en la calle 
resultan desencadenantes de acercamientos a la familia de origen que, 
con un acompañamiento adecuado, pueden facilitar el abandono del 
sinhogarismo (Auerswald y Eyre, 2002). 

Las investigaciones sugieren que en el acompañamiento a personas 
jóvenes sin hogar hay que poner un énfasis especial en las estrategias 
grupales y la revinculación con la familia (Mallet et al., 2009; Mayock 
et al. 2011a). El trabajo social con los jóvenes en situación de exclusión 
residencial es inestable, sin continuidad y a menudo la intervención social 
es rechazada. Este hecho impide el trabajo con el seguimiento de un plan 
de trabajo individualizado y obliga a buscar alternativas para promover las 
oportunidades y garantizar los derechos. Pasar del primer contacto a una 
intervención planificada o la entrada en un centro residencial supone en el 
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caso de los jóvenes mayores dificultades que entre las personas adultas. 
Aunque muchos de ellos articulan estrategias independientes para superar 
las situaciones de sinhogarismo, el riesgo de cronificación y la exposición a 
situaciones traumáticas sugieren crear o ampliar recursos específicos para 
población juvenil (Mayock, 2011). 

La población sin hogar joven de Barcelona presenta unas características 
que añaden complejidad a la intervención. Se trata mayoritariamente 
de hombres jóvenes extranjeros cuyas comunidades de origen no se 
encuentran en territorio nacional, lo que dificulta las estrategias de 
revinculación con familiares. Además, aunque desde la modificación de la 
Ley de Extranjería de 2022 los jóvenes tutelados que cumplen la mayoría 
de edad disponen de permiso de trabajo y de residencia, muchos de ellos 
no han pasado por el sistema de protección a la infancia o lo han hecho 
durante períodos de tiempo muy cortos. Así pues, sus posibilidades de 
inserción a corto plazo en el mercado laboral regular son nulas, con las 
consecuencias que esto acarrea sobre sus perspectivas vitales y sus 
estrategias de supervivencia. Por último, el proceso migratorio supone 
impactos en la salud mental que requerirían de un acompañamiento 
especializado. 

En Barcelona, conviven en estos momentos respuestas generalistas 
a través de los dispositivos creados para atender a la población sin 
hogar, con proyectos específicos orientados a las personas jóvenes. La 
existencia de un servicio de intervención en el espacio público orientado 
a las necesidades de los jóvenes y la apertura de centros como el centro 
diurno Dar Chabab, o los centros residenciales Maria Feixa y la Llar 
d’Oportunitats, han abierto el camino a la especialización. Esto facilita 
que se pueda plantear una intervención diferente a la que se realiza en 
otros recursos, poniendo énfasis en el trabajo grupal, en los itinerarios 
formativos y en la búsqueda de vías de regularización y arraigo. 

Los datos generados y la experiencia acumulada en los últimos años 
sugieren que el despliegue de una política de atención a las personas 
jóvenes sin hogar y, en especial, a las que se encuentran en situación 
de calle, debería servir para consolidar una metodología compartida 
por todos los servicios para acercarse a esta realidad. En ausencia de 
un referente para la emancipación y la transición a la vida adulta, los 
profesionales de los servicios de intervención social pueden ejercer ese rol 
siempre que dispongan de las herramientas adecuadas. En este sentido, los 
y las profesionales alertan de las dificultades para sostener el vínculo con 
los jóvenes si desde otros ámbitos de la administración no se trabaja en el 
diseño de itinerarios claros y estructurados. La rigidez de los programas 
formativos, las dificultades de adaptación al funcionamiento de los centros 
de alojamiento colectivos, la escasez de recursos para hacer frente a 
adicciones y problemas de salud mental y la imposibilidad de regularizar 
la situación administrativa, son los factores más relevantes para explicar 
el estancamiento y la eventual ruptura de la relación con los servicios 
sociales por parte de la juventud en situaciones de sinhogarismo. 

4. Conclusiones y propuestas

En los últimos años, con el crecimiento del número de personas sin 
hogar y sin techo en la ciudad de Barcelona se constata una presencia 
cada vez mayor de jóvenes menores de 25 años entre las personas 
detectadas durmiendo en la calle y las atendidas por los servicios diurnos 
y residenciales que dan respuesta al sinhogarismo. El incremento de la 
población sin hogar joven no solo se constata en términos absolutos sino 
también relativos. Entre 2015 y 2023 los usuarios de centros diurnos para 
personas sin hogar menores de 25 años han pasado de ser el 6 % del total 
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a representar el 16 %. En el mismo período, la proporción de población 
joven atendida en los Centros de Primera Acogida ha pasado de un 7 % a 
un 18 %. 

Si el volumen de personas extranjeras entre la población sin hogar de 
la ciudad se sitúa alrededor del 70 % (Sales, 2022), entre las personas 
jóvenes la proporción de extranjeras se eleva hasta casi el 90 % de las 
detectadas durmiendo en la calle, y cerca de un 70 % están en situación 
administrativa irregular. El repentino aumento de llegadas de niños 
menores de edad migrando solos iniciado en 2016 provocó la respuesta 
de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat de 
Cataluña, que generó en poco tiempo un gran número de plazas de acogida 
de emergencia. Sin embargo, en los años posteriores, estos adolescentes 
han ido alcanzando la mayoría de edad y muchos de ellos han quedado en 
situación de exclusión residencial. Este flujo, sumado al de los que llegan 
siendo ya mayores de 18 años o sin pasar en ningún momento por el sistema 
de protección a la infancia, explica las cifras expuestas. 

La movilidad de estos jóvenes no responde a las lógicas descritas por las 
investigaciones sobre sinhogarismo juvenil realizadas en otras ciudades 
europeas o norteamericanas. Sus itinerarios no están tan marcados por la 
huida y la ruptura con el entorno familiar o con la comunidad de origen, 
como por la construcción de imaginarios migratorios y la búsqueda 
de oportunidades para lograr recursos económicos. En consecuencia, 
estrategias de intervención basadas en la reconstrucción de las relaciones 
familiares o del vínculo con el sistema escolar pasan a un segundo plano 
ante los problemas generados por la irregularidad y los traumas del 
proceso migratorio. 

Sin embargo, las metodologías de acompañamiento deben tener en cuenta 
que lo que tienen en común las personas jóvenes es que viven una etapa 
vital en la que la ayuda se confunde con la dependencia, se tiende a negar 
los riesgos y se rechazan los apoyos procedentes de personas adultas o 
figuras de autoridad. Su condición de jóvenes les aleja de los recursos de 
atención social existentes (generalistas), ya que estos no se adecuan a 
las necesidades e intereses de los chicos. De la experiencia de la ciudad 
de Barcelona en el impulso y la creación de servicios específicos para 
jóvenes sin hogar se desprenden algunas propuestas que detallamos a 
continuación. 

Servicios especializados y generalistas deberían compartir un modelo 
de atención a los jóvenes en situaciones de exclusión residencial que 
contemple cuatro ámbitos de actuación: la prevención, el seguimiento, 
la reparación y la desvinculación (Gaetz et al., 2018). El modelo debería 
definir las herramientas para prevenir las situaciones de sinhogarismo 
más severas y sostenidas en el tiempo, no condicionar el apoyo y el 
seguimiento de los casos al cumplimiento de planes de trabajo, aplicar una 
perspectiva de recuperación o reparación, y tener como horizonte final una 
desvinculación de los servicios sociales después de una transición a la vida 
adulta con garantías de estabilidad residencial y de ingresos. 

La red de servicios para jóvenes debería evitar trazar itinerarios basados 
en el modelo de escala tradicional, basado en la consecución lineal de 
objetivos y el condicionamiento del apoyo social al cumplimento de un 
plan de trabajo. La atención y el acompañamiento deben adecuarse a la 
variabilidad e inestabilidad que caracteriza esta etapa de la vida. Ampliar 
los recursos de baja exigencia, los espacios de reducción de daños en 
el consumo de sustancias tóxicas e intensificar el trabajo profesional 
para establecer vínculos positivos en estos espacios debería ser una 
estrategia complementaria al impulso de proyectos dirigidos a facilitar una 
estabilidad residencial de temporalidad indefinida siguiendo los principios 
de Housing First (Gaetz, 2023). 
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En lo relativo a la relación con otros sistemas de protección, los servicios 
sociales constatan las dificultades para abordar los problemas de 
salud mental y las adicciones. El acompañamiento de los malestares 
emocionales es esencial para generar confianza con personas jóvenes que 
han vivido itinerarios migratorios muy duros. Los servicios de intervención 
en el espacio público del Ayuntamiento de Barcelona han iniciado una 
prueba piloto de acompañamiento emocional para jóvenes sin hogar. La 
ampliación de este tipo de programas, la mejora de la cooperación con los 
servicios de salud y de salud mental y la incorporación de una perspectiva 
transcultural, mejorarían la capacidad de los equipos para trazar itinerarios 
de salida del sinhogarismo con los propios jóvenes. 

La mayoría de los jóvenes migrantes en situación de sinhogarismo 
llegan a territorio europeo con el objetivo de encontrar un empleo. 
Sus perspectivas de salida pasan por la estabilización de una fuente 
de ingresos y de una solución residencial. De ahí que los esfuerzos en 
formación y acompañamiento para la inserción laboral constituyan una 
inversión. La reforma de la Ley de Extranjería ha facilitado que una parte 
de los jóvenes atendidos dispongan de permiso de trabajo al haber pasado 
por la tutela del sistema de protección a la infancia. Pero las oportunidades 
de empleo son limitadas, por lo que es importante encontrar la 
complicidad de las agencias públicas de promoción del empleo para 
generar estos itinerarios. En el caso de los muchos jóvenes que no 
disponen de permiso de trabajo, habría que ampliar mecanismos para 
acompasar los procesos de regularización por arraigo, con la formación y 
el acceso al mercado laboral. El trabajo coordinado entre administraciones 
y empleadores ha dado buenos frutos en algunos programas, aunque con 
un alcance restringido (Sales y Guerrero, 2017). 

El origen geográfico, la edad y la pobreza convierten a los jóvenes sin 
hogar en el blanco de muchos prejuicios y del rechazo vecinal respecto 
a su presencia o a la puesta en marcha de recursos residenciales o de 
atención a este grupo de población. La intervención de los equipos 
profesionales debe considerar la perspectiva comunitaria: trabajar con 
entidades, organizaciones vecinales, comunidades de vecinos y vecinas 
y otros agentes. La transparencia y la información reducen los miedos, e 
informar sobre las causas del sinhogarismo, promueve la empatía.

Por último, es necesario recordar que la política migratoria, el racismo social 
e institucional, la falta de vivienda asequible y la exclusión laboral, son 
problemas que trascienden el ámbito de actuación de los servicios sociales. 
Trabajar con quienes ven vulnerados sus derechos sitúa a los servicios 
sociales en la obligación de desplegar más recursos, mejorar su forma de 
trabajar y trasladar a otros niveles de las Administraciones públicas los 
obstáculos que se encuentran a diario las personas a las que acompañan. 
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La exclusión residencial entre las personas jóvenes ha ido en aumento en los últimos 
años. Las iniciativas de estudio de esta problemática, sin embargo, no han sido 
proporcionales a su magnitud. Con un enfoque constructivo y una mirada hacia el 
futuro, la presente obra caracteriza esta realidad y a sus protagonistas, explora los 
motivos que subyacen a ella, identifica fortalezas y áreas de mejora y realiza 
propuestas para su transformación ancladas en la evidencia y la experticia del 
elenco de contribuyentes. El abordaje de estas cuestiones se realiza a través de tres 
grandes bloques de contenidos: el primero enfocado en el diagnóstico, el segundo 
en los itinerarios de exclusión, las condiciones de vida y perspectivas de futuro de 
la juventud que atraviesa esta situación, y el tercero en los itinerarios de inclusión, 
exponiendo algunos de los modelos y programas preventivos y de intervención que 
se han puesto en marcha para hacer frente a la exclusión residencial entre las 
personas jóvenes. Al configurar un acercamiento al fenómeno desde una pluralidad 
de disciplinas, perspectivas y contextos, la diversidad de perfiles de las autoras y los 
autores contribuye a la integralidad del análisis de la exclusión residencial juvenil en 
nuestro país.

Housing exclusion among the youth has been on the rise in recent years. Initiatives 
to study this problem, however, have not been proportionate to its scale. With a 
constructive and forward-looking approach, this piece of work characterises such 
reality and those experiencing it, explores the reasons underlying it, identifies 
strengths and areas for improvement and makes evidence- and contributor’s 
expertise-based proposals to transform it. These issues are addressed throughout 
three main blocks of contents: the first focused on diagnosis, the second on pathways 
to housing exclusion, living conditions and future prospects of the youth going 
through this situation, and the third on routes out of it, presenting some of the 
preventive and intervention models and programs which have been launched to 
confront housing exclusion among young people. By configuring an approach to this 
phenomenon from a plurality of disciplines, perspectives, and contexts, the diversity 
of the author’s profiles contributes to a comprehensive analysis of housing exclusion 
among the youth in Spain.
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