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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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Estrategias y expectativas de la juventud sin hogar

Strategies and expectations of homeless youth

Resumen. Abordar la cuestión del sinhogarismo en relación con la edad requiere 
un cambio en el imaginario colectivo en tanto las características de la juventud 
distan de las representadas por el perfil tradicional y hegemónico que continúa 
imponiéndose al retratar a la población sin hogar. Así, tras una breve aproximación 
general al tema, el presente artículo está orientado a identificar las estrategias 
que emplea la juventud que carece de vivienda para sobrevivir en un 
contexto tan hostil como puede ser la calle (lugares de pernocta, uso de 
recursos, búsqueda de compañía, etc.). Paralelamente, se busca conocer sus 
planes y expectativas en cuanto a futuro, valorando si son ajustadas o no a 
las posibilidades que ofrece el contexto actual. Por último, se identificarán 
una serie de elementos que pueden contribuir a la mejora de su situación 
residencial, a la par que orientar las respuestas institucionales para este 
subgrupo poblacional. 

Palabras clave: estrategias, expectativas, juventud sin hogar.

Abstract. Addressing the issue of homelessness in relation to age requires 
a change in the collective imaginary insofar as the characteristics of youth 
are far from those represented by the traditional and hegemonic profile that 
continues to impose itself when portraying the homeless population. Thus, 
after a brief general approach to the subject, this article aims to identify the 
strategies used by homeless youth to survive in such a hostile context as the 
street (places to spend the night, use of resources, search for companionship, 
etc.). At the same time, the aim is to find out their plans and expectations 
for the future, assessing whether or not they are in line with the possibilities 
offered by the current context. Finally, a series of elements will be identified 
that can contribute to the improvement of their residential situation, as well as 
orienting institutional responses for this population subgroup. 

Keywords: strategies, expectations, homeless youth.

1. Introducción
En el territorio español la falta de vivienda asequible se ha convertido en un 
problema social que golpea tanto a las familias con dificultades económicas 
como a todas aquellas personas sin capacidad suficiente como para 
sostener económicamente un alquiler (Echaves García y Martínez del Olmo, 
2021; Torres, 2021; Hernández Pedreño, 2022). Las dificultades de acceso a 
la vivienda para la juventud son un importante problema en la actualidad, 
tanto para quienes buscan emanciparse y no lo consiguen, como para 
quienes carecen de posibilidad habitacional (Carbajo, 2017; Lupiáñez et al., 
2023). De acuerdo con el Plan de Acción de Juventud 2022-2024 diseñado 
como estrategia para la juventud, las personas jóvenes entre 18 y 29 años 
representan el 21,1 % de la población española que se encuentra en situación 

mailto:elena.matamala@uv.es
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de sinhogarismo (Pérez-Díaz, 2023). La subida del precio del alquiler y la 
caída del poder adquisitivo son los principales factores que afectan a la 
falta de acceso a la vivienda, siendo especialmente la juventud con rentas 
más bajas, tanto quienes no cuentan con trabajo ni colchón familiar como 
quienes subsisten con trabajos precarios, a quienes peores perspectivas se 
les presentan. Esta situación se complejiza todavía más cuando la red social 
y familiar no existe o se encuentra fracturada, apareciendo una juventud 
sin hogar con carencias habitacionales difíciles de identificar, en tanto 
que estos y estas jóvenes activan una amplia diversidad de estrategias de 
supervivencia (alternancia entre calle y hogar en riesgo, hogares de paso, 
ocupación de vivienda, couchsurfing, etc.) para no terminar en situación de 
calle (Pitarch, 2020).

Experimentar la falta de vivienda y, análogamente, el sinhogarismo, puede 
tener resultados adversos en las personas jóvenes que viven esta situación, 
llegando a padecer un mayor riesgo de problemas de salud mental (Calvo 
y Shaimi, 2020; Oliveros y Agulló Tomás, 2022), problemas de consumo y 
adicciones (Wincup, 2004; Rosenthal et al., 2007; Rocha de Souza et al., 
2016) y fuertes dificultades para mantener una red social estable que les 
sirva de apoyo. A esto hay que sumarle que las dificultades de acceso a la 
vivienda implican un mayor riesgo de violencias relacionales, explotación 
sexual y, con ello, su victimización, sobre todo en el caso de las mujeres 
(Sales y Guijarro, 2017) y las personas migrantes (Zaro, Peláez y Chacón-
García, 2008; Villa, de la Fuente y Sánchez-Moreno, 2023). 

De esta manera, el estudio presentado en este artículo busca conocer 
las vivencias de la juventud en situación de sinhogarismo en el territorio 
español, principalmente centradas en el contexto valenciano. A través 
de una metodología cualitativa hemos analizado el relato biográfico, 
presente o pasado, de 30 sujetos que comparten el hecho de haber vivido 
una situación de exclusión residencial correspondiente a las categorías 
operativas ETHOS 1, 2 y/o 3 (FEANTSA, 2005) durante su juventud, como 
se expondrá con más detalle en el apartado metodológico.

La intencionalidad de acercarnos a esta realidad biográfica reside en 
identificar cómo se vive o se sobrevive al sinhogarismo en la pre-adultez. 
Así pues, nos marcamos como objetivo construir un relato coherente 
que conecte y explicite tanto las estrategias que emplea la juventud sin 
hogar para sobrevivir a las situaciones de calle, así como conocer sus 
expectativas de vida, sus intereses y sus planes de futuro.

En este sentido, depositamos la mirada en el sinhogarismo, entendiendo 
el mismo como un proceso psicosocial y estructural que modifica 
nocivamente la identidad del sujeto. De este modo, no podemos obviar 
que las personas sin hogar, también las jóvenes, tras la vivencia de 
pérdidas y privaciones, llegan a sentir cómo son desplazadas del lugar 
social que ocupan, modificándose “gravemente el sentido de uno mismo y 
de la autonomía” (Daya y Wilkins, 2013, p. 363). Tanto la falta de control de 
su propia vida, como una vivencia en la que sobrevivir y encontrar un lugar 
para pernoctar es su principal prioridad, les exprime la cotidianeidad y los 
tiempos propios, trascendiendo su yo a largo plazo a un yo cortoplacista 
que, sin percibirlo por la inercia en la que están inmersos, va fracturando 
su psique y sus expectativas de futuro. A esto hay que sumarle que 
reconocerse en esta situación en la juventud resulta mucho más complejo, 
en tanto que el sinhogarismo atribuye supuestos estereotipados que son 
estigmatizantes para las personas que lo viven (Parsell, 2011; McCarthy, 
2013). Tanto es así que muchas personas jóvenes que experimentan la falta 
de vivienda rechazan el término “sin hogar” o “sin techo” resistiéndose a 
una identidad que las y los relaciona con la situación de calle que pueden 
estar viviendo (Preece, Garratt y Flaherty, 2020). Esta vivencia produce 
una falta de resolución en la propia identidad a raíz de enfrentarse a 
un sentir de inseguridad extrema de manera continuada, fracturando 
rápidamente su identidad, personalidad y salud física y mental, y, con 
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ello, el sentido del lugar que ocupan en el mundo (Mayock, 2023). Como 
advierte Bachiller (2014), el sinhogarismo produce un “atrincheramiento” 
que atrapa a las personas en la calle, entrando en una inercia que no les 
capacita para recomponerse de la situación que están viviendo. Esta 
inercia, va arraigando por la imposibilidad de desembarazarse de los 
riesgos que les acompañan, siendo necesaria una alternativa habitacional 
y unos programas de acompañamiento específicos que las separe o les 
saque de la situación de calle para abordar la reconstrucción del sujeto. 

Así pues, los resultados de este estudio destacan la necesidad de un 
apoyo específico hacia la juventud sin hogar para luchar contra la inercia 
en la que entran las personas cuando llegan a la situación de calle y el 
contexto estructural que les rodea es adverso. En este sentido, identificar 
las vivencias de la juventud en situación de sinhogarismo, así como el 
repensar aquellos elementos que pueden contribuir al realojamiento para 
promover proyección de futuro, se convierten en imprescindibles ante la 
construcción de una estabilidad personal y habitacional sana que permita 
transitar hacia unas vidas dignamente vivibles. 

2. Metodología

Utilizando la terminología de Beltrán (1985) sobre las vías de acceso a la 
realidad, esta es una investigación fundamentada en el método cualitativo 
y biográfico, siendo las conclusiones aquí expuestas el resultado de un 
proceso de corte hermenéutico dividido en tres fases, en cada una de las 
cuales se emplea una técnica específica de investigación. La primera de 
ellas, mediante la técnica de recopilación y análisis documental, permitió 
identificar las variables de interés que guiarían la elaboración de los 
protocolos de recogida de información empleados en la segunda fase de 
trabajo de campo. 

Para el trabajo de campo, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad 
para una muestra tipológica representativa de 30 personas en situación de 
sinhogarismo, que se vieron completadas con la consulta a otros agentes 
significativos que, a pesar de no vivir en primera persona la exclusión 
residencial, sí que intervienen en mayor o menor medida en este ámbito. 
Nos referimos a personas expertas, gestoras o profesionales. A ello se 
sumaron la observación y las conversaciones informales derivadas de la 
experiencia en el trabajo con población sin hogar desde hace más de 10 
años. Una experiencia que, sin duda, facilitó el acceso a la muestra y su 
selección teniendo en cuenta la capacidad de expresión y de autorreflexión 
de las personas entrevistadas sobre los acontecimientos vividos.

Continuando con la selección de la muestra de las personas en 
situación de sinhogarismo, se procuró respetar la heterogeneidad que 
caracteriza a este grupo poblacional, por lo que prevaleció el criterio 
de representatividad teniendo en cuenta el sexo, el país de origen, la 
edad o la situación residencial, entre otras. En cualquier caso, todas las 
personas compartían el hecho de haber vivido una situación de exclusión 
residencial correspondiente a las categorías operativas ETHOS 1 (pernocta 
a la intemperie), 2 (pernocta en centros nocturnos) y/o 3 (pernocta en 
albergues o centros para población sin hogar) (FEANTSA, 2005). Cabe 
añadir también que, aunque únicamente una tercera parte de la muestra 
se circunscribía a la etapa vital de la juventud cuando fue entrevistada, 
al resto se le preguntó de forma detenida por este periodo de su vida. 
Paralelamente, conviene destacar que el trabajo de campo se extendió 
durante casi 10 años (2012-2021), incluyendo en el mismo entrevistas 
longitudinales que permitieron analizar la evolución del fenómeno, así 
como las estrategias empleadas por quienes lograron mejorar su situación 
residencial. 
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En cuanto a la tercera y última fase de la investigación, correspondiente 
al análisis e interpretación de los resultados, se empleó la técnica de 
análisis de contenido para examinar, sistematizar e interpretar los datos 
cualitativos, identificando semejanzas y diferencias, y contrastándolos con 
el marco teórico, respetando en todo caso el lenguaje propio de quienes 
protagonizan esta realidad.

3. Resultados y discusión
El perfil del sinhogarismo va cambiando en el tiempo según el contexto 
histórico, cultural y territorial donde se da la exclusión residencial de los 
sujetos. Sin embargo, existen dos categorías, además de la edad, que 
debemos tener en cuenta en referencia a la juventud sin hogar: el género y 
la nacionalidad. 

Al hilo de esto, si consultamos otras investigaciones, como pueden ser los 
censos de población en situación de sinhogarismo, solamente el censo 
de Barcelona tiene en cuenta estas tres variables que, como veremos, 
poseen gran importancia a la hora de analizar la realidad de la juventud 
sin hogar. En este sentido, el perfil de la juventud sin hogar posee un 
marcado género masculino (81,25 %) y principalmente migrante (88,4 %), 
siendo el 74,1 % los chicos jóvenes migrantes y un 14,3 % las chicas jóvenes 
migrantes identificadas en el censo de la ciudad de Barcelona (Sales, 
2019; Cascales y Rubio, 2023). Una cuestión que aparece en el perfil de las 
personas entrevistadas para esta investigación y que no podemos obviar 
en el posterior análisis que presentamos.

3.1. Qué les lleva a la situación de calle 

El relato biográfico de la juventud entrevistada coincide de forma marcada 
en un elemento central: las carencias de soporte familiar en un contexto de 
ausencia de políticas de vivienda asequible. La falta de alojamiento de las 
personas adultas responsables y las fracturas en el entorno familiar son las 
principales razones por las cuales los y las jóvenes terminan en situación 
de sinhogarismo (Rosenthal, Mallett y Myers, 2006; Gaetz et al., 2013). A 
ello se suma el fracaso de las instituciones de protección para niños/as 
y adolescentes, que no consiguen su emancipación, y se convierten en la 
antesala de la exclusión residencial al alcanzar la edad adulta. No obstante, 
no profundizaremos en la cuestión de la juventud extutelada, en tanto que 
se aborda con más detalle y de manera específica en otro de los artículos 
del presente monográfico. 

Volviendo al relato de vida de estas personas, este se encuentra 
especialmente mediatizado por: (1) la fragilidad o inexistencia de redes de 
solidaridad y/o soporte de proximidad; y (2) la distancia y desconexión 
con las redes de soporte familiar. De esta forma, cabe anotar que los 
condicionantes que llevan a una situación de calle a la juventud de ámbito 
nacional y a la juventud migrante poseen particularidades y características 
distintas, sobre todo en posibilidades de soporte, expectativas, resiliencia y 
visión de futuro. 

En la juventud sin hogar española encontramos durante su biografía 
un relato de fracaso familiar, tanto a nivel económico como personal. 
Dicho relato queda envuelto por impactos desestabilizadores, sociales, 
económicos y/o psicológicos, que producen “consecuencias únicas 
y profundas para las identidades de [las y] los jóvenes” (Farrugia, 
Smyth y Harrison, 2016, p. 238). En este sentido, encontramos entre las 
entrevistas relatos biográficos no solamente de carencias económicas y 
habitacionales, sino también relatos de violencia de género y violencia 
intrafamiliar en los que se ve envuelta la juventud, así como historias de 
consumo y adicciones paternos/maternos y relatos de abandono por 
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parte de uno o de varios progenitores. Ante estas realidades los conflictos 
se suceden, pero, cabe anotar que no solamente los comportamientos 
de las personas adultas van a ser el catalizador de la salida de las y 
los jóvenes del hogar. El aprendizaje de este tipo de comportamientos 
nocivos, ya sea dentro o fuera del hogar, revierte en conductas juveniles 
inadecuadas contra sus familiares, encontrando un relato de violencia filio-
parental en las entrevistas y una amalgama de conflictos donde el agente 
distorsionador es el comportamiento de la persona joven entrevistada, ya 
sea desde el reconocimiento o desde la normalización de dichas prácticas 
en el relato. 

En este sentido, si depositamos la mirada en la salida del hogar familiar 
y el posterior distanciamiento, se dan dos situaciones a destacar, no las 
únicas: (1) la huida y (2) la expulsión. Siendo la huida una cuestión de 
distanciamiento de aquello que produce daño y/o cuestionamiento, y la 
expulsión una realidad conflictiva donde la persona joven es parte agente 
del conflicto. En ambas situaciones se da una ruptura grave del sujeto con 
la red de solidaridad familiar, situando a la persona joven en situación de 
calle ante la falta de apoyos. 

A esta realidad imprevista y forzosa hay que sumarle cómo el fracaso 
escolar complejiza mucho más su situación, más allá de las dificultades 
estructurales del mercado de alquiler existente y las carencias de vivienda 
pública. En las entrevistas encontramos cómo se relata la incapacidad para 
el estudio y el fracaso escolar como una característica coyuntural que les 
acompaña. Esta realidad supedita a la persona joven a enfrentar mayores 
dificultades para encontrar trabajo y, con ello, poder costearse el alquiler 
de una habitación y su propia manutención. 

Ante todas estas adversidades, encontramos cómo el relato de la rebeldía 
juvenil puede ser causa de ruptura familiar, pero también les aporta 
un atisbo de seguridad frente a sus vidas, las cuales han sido y son, en 
muchos casos, extremadamente duras. La construcción de una seguridad 
entendida desde los códigos de la calle empuja hacia comportamientos y 
preceptos hegemónicos de violencia patriarcal, lo que se percibe muchas 
veces como normal en el relato de la juventud afectada por sinhogarismo. 
En este sentido, la exigencia, la inmediatez, las actitudes tiranas, las 
relaciones o resolución de conflictos con violencia y el consumo de drogas 
emerge en la performance que describen algunas y algunos de los jóvenes 
entrevistadas/os, apareciendo nuevos factores multiproblemáticos a 
trabajar para conseguir una salida efectiva y sana de la situación de calle. 

En el caso de las personas migrantes, la salida del hogar o separación 
de la familia es una cuestión más pactada a nivel familiar. Sin embargo, 
se les configuran carencias de apoyo por poseer unas redes con un nivel 
adquisitivo bajo, donde se espera que las remesas vayan de la persona 
joven a la familia en el país de origen, y no a la inversa. De forma añadida, 
frecuentemente, se establecen en un territorio donde no poseen redes de 
apoyo a su llegada, sino que deberán construirlas. A esto hay que sumarle 
que todo proceso migrante implica un periodo de adaptación al nuevo 
país, donde se requiere de tiempo para conocer el idioma, adquirir algún 
tipo de titulación o certificado de trabajo y conocer el mercado laboral al 
que pueden acceder de forma regulada o sumergida, quedando muchas 
veces varados/as sin hogar en el nuevo territorio. 

Las motivaciones de la salida del hogar en el caso de estas/os jóvenes 
migrantes son muchas, entre otras, expectativas por labrarse un futuro, 
ser parte del apoyo familiar en la distancia, etc. Sin embargo, coincidiendo 
con otros trabajos, encontramos jóvenes migrantes que llegan a nuestro 
país huyendo de la realidad de vida que tienen en su lugar de origen, ya 
sea por ser un país en guerra, por cuestiones políticas como puede ser 
la prohibición de la orientación sexual no heterosexual, o por conflictos 
familiares similares a los que puede vivir cualquier familia en nuestro 
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territorio (Sánchez Morales, 2012). Aunque esta realidad está cambiando, 
existe un fuerte carácter de género en tanto que las mujeres jóvenes llegan 
más en huida y en los chicos jóvenes encontramos en su relato salidas 
más pactadas como rol de soporte familiar en la distancia (Gregorio, 1997; 
Parella, 2003), siendo una cuestión a tener en cuenta. 

En este sentido, a través de las entrevistas se puede vislumbrar que, 
mientras que la juventud del territorio español sale del hogar y termina en 
situación de calle principalmente por situaciones de conflicto familiar e 
incapacidad para mantenerse, las y los jóvenes migrantes, principalmente 
chicos, llegan para labrarse un futuro laboral en un contexto donde no 
tienen alternativa habitacional por el distanciamiento de las redes de 
apoyo a las que pertenecen. 

3.2. Estrategias de supervivencia en la calle

Una vez se produce la pérdida de la vivienda, son diferentes las estrategias 
desarrolladas para sobrevivir en un medio árido e inhóspito como puede 
ser la calle. No obstante, las pericias puestas en práctica sin duda vienen 
condicionadas por el tiempo en la calle, así como por el conocimiento y 
adaptación a este nuevo espacio que, conforme avanzan los meses, incluso 
años, resulta progresivamente menos ajeno. 

Por ello, antes de adentrarnos en el dónde, cómo o con quién, conviene 
indagar también en la duración de este tipo de situaciones y su vinculación 
con el desencadenante inmediato, que ya hemos introducido. Porque, 
quien abandona su hogar en un determinado momento, bien para acudir a 
un centro o a una casa de amistades, no se convierte de forma inmediata 
en un/a joven sin hogar. Al respecto, Coward (2008), distingue cuatro 
situaciones distintas: quienes se escapan y vuelven a casa tras un breve 
periodo (situational runaways), menores que se escapan por periodos 
superiores como consecuencia de abusos o conflictividad grave en el 
hogar (runaways), personas jóvenes abandonadas o expulsadas de casa 
por sus progenitores (throwaways) y juventud proveniente de instituciones 
públicas o privadas con escaso o nulo apoyo familiar (systems youth). Por 
su parte, Firdion (2000) introduce otros factores a analizar en el proceso 
de clasificación (crisis en la adolescencia, búsqueda de identidad, etc.) y 
distingue otras cuatro categorías: menores que se escapan de su domicilio 
familiar o institucional (runaways), mayores de edad sin domicilio fijo ni 
alojamiento permanente pero que cuentan con un sitio temporal (san-foyer 
/ sin casa), jóvenes que alternan vivienda precaria y la calle (rough-sleepers 
/ jeunes à la rue), y jóvenes que se encuentran en una familia sin domicilio. 

Si bien la primera clasificación, tal vez por provenir de un contexto más 
alejado al nuestro, no parece considerar al subgrupo poblacional de 
jóvenes migrantes que llegan como mayores de edad y se ven en la calle 
por falta de medios en su periplo migratorio (no son por tanto población 
beneficiaria del sistema de protección de menores, es decir “tutelados/
as”), en la tipología que establece Firdion, la categoría de juventud en la 
calle (rough-sleepers / jeunes à la rue) sí que podría englobarlos/as. De 
una forma u otra, se trata de diferentes estados residenciales que una 
misma persona puede atravesar a lo largo de su juventud, y que hacen 
patentes procesos de desarraigo y exclusión a edades particularmente 
tempranas.

En esta investigación, la mirada se ha centrado en la juventud en la calle 
(rough-sleepers o jeunes à la rue), jóvenes sin domicilio, migrantes o no, 
que alternan vivienda precaria, vida a la intemperie y, en algunas ocasiones, 
albergues para población sin hogar. Mayores de edad en todos los casos, 
aunque hay quienes también vivieron experiencias de sinhogarismo como 
menores (por huidas puntuales o más prolongadas). Con características 
concretas que les diferencian dentro del grupo (como puede ser el sexo, 
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tiempo sin hogar, país de origen, red de apoyo, etc.), y que condicionan las 
estrategias implementadas para buscarse la vida. 

Profundizando en el efecto que puede tener el tiempo sin hogar, como 
vimos en trabajos previos (Matamala, 2022), durante las primeras fases del 
sinhogarismo, a veces después de deambular entre casas de amistades 
y/o alojamientos de fortuna de manera inestable durante días o semanas, 
se aprecia una mayor predisposición a recurrir a los albergues para poder 
pernoctar a cubierto. El contacto puede establecerse bien después de 
solicitar ayuda a la administración o entidades del tercer sector (según 
se va conociendo el medio), o bien tras ser detectados/as por parte de 
los servicios sociales o policiales por la situación de exclusión y tras la 
aceptación de este tipo de respuestas. 

Sin embargo, conforme pasa el tiempo y el albergue no cumple la función 
para la cual en principio está diseñado (atender la urgencia habitacional 
y funcionar como plataforma de inserción), la frustración e incomodidad 
aumenta, cuando no la dependencia. Ya no se tolera del mismo modo 
tener una hora límite de entrada todos los días (sea lunes o viernes), los 
roces interpersonales, la cola del comedor, confrontaciones por consumo, 
etc. Se dan conflictos en la convivencia, expulsiones y/o tensiones ante el 
seguimiento de una normativa estricta, a la par que la familiarización con el 
mundo de la calle se incrementa. Por consiguiente, en las siguientes etapas 
de sinhogarismo, la aparente búsqueda de libertad decanta la balanza y 
se fragua el abandono de este tipo de espacios, que son cambiados por la 
vida a la intemperie y centros de día en los que cubrir necesidades básicas 
de alimentación e higiene, los cuales, presentan una normativa más laxa 
pero aun así condicionan horarios y rutinas de quienes acuden a ellos. 

No obstante, para las mujeres la búsqueda de seguridad (pues se ven 
mucho más expuestas en calle, específicamente frente a abusos sexuales 
y agresiones por motivos de género) sigue primando a pesar del paso 
del tiempo y son más reacias a abandonar los recursos residenciales. 
Eso si no cuentan o encuentran una pareja que aparentemente ejerza de 
“figura protectora”, y decimos aparentemente, porque no es de extrañar 
que la protección sea de cara a terceros, convirtiéndose el compañero 
sentimental en el maltratador de la mujer sin hogar (Herrero, 2003). 
Hombres a los que conocen en la calle o en los recursos de atención a 
población sin hogar, con los que establecen relaciones de dependencia 
mutua y frente a las cuales resulta complejo intervenir, especialmente 
una vez abandonan los albergues. Una evidencia más de la vulnerabilidad 
añadida que implica la pérdida de vivienda para las mujeres, las 
cuales, muestran mayor predisposición al mantenimiento de relaciones 
sentimentales en la calle en comparación con los hombres, repitiendo 
patrones nocivos de interacción caracterizados por la violencia hacia ellas, 
que ya en el pasado (con vivienda o no), marcaron su trayectoria vital.

Por su parte, las mujeres que no cuentan con pareja y pernoctan en la calle 
(más inusual si cabe en jóvenes), comparten a través de las entrevistas 
las estrategias de ocultación que desarrollan dentro del espacio público, 
buscando lugares poco accesibles o en los que no se les pueda identificar 
con facilidad, fundamentalmente su condición femenina. Para ello, se tapan 
con cartones, usan gorros, llevan ropa holgada y masculina, etc.

Con todo, y volviendo a las parejas, es innegable que no todas están 
cercadas por la violencia de género y hay otros motivos asociados al 
rechazo de los albergues, como puede ser la ausencia de una habitación 
propia que ofrezca un espacio de intimidad, o incluso, yendo más lejos, que 
la pareja no cuente con una plaza en el mismo albergue y deba separarse 
para lograr alojamiento. 

También cabe decir que los albergues, espacios por lo general altamente 
masculinizados y masificados, no son ajenos a las situaciones de acoso 
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hacia las mujeres y ellas no se llegan a sentir cómodas en los mismos, si 
bien, son escogidos como mal menor frente a la mayor exposición de la 
vida a la intemperie. 

Volviendo al grupo general, como se ha introducido, según aumenta el 
tiempo sin vivienda y paralelamente el conocimiento de la subcultura 
de la calle, el rechazo hacia los albergues crece entre la juventud, y la 
pernocta fuera de ellos se percibe de una manera menos aterradora que la 
experimentada los primeros días de sinhogarismo. Eso, cuando no hay una 
expulsión de por medio que no deja otra alternativa más que enfrentarse a 
la pernocta al raso. 

En este caso, la movilidad y la búsqueda de tranquilidad son dos criterios 
empleados de forma habitual a la hora de escoger un lugar donde dormir 
(Matamala, 2023). La tranquilidad, en tanto que nadie quiere un sobresalto 
en mitad de la noche motivado por un robo, agresión o humillación, como 
tampoco quiere bullicio que le impida estar alerta o descansar, si es que es 
posible en estas condiciones. 

La movilidad sería otro de los criterios empleados, en tanto que puede 
haber presiones externas que la fuerzan o desencadenan (vecindario, 
cuerpos policiales, etc.), sobre todo en determinadas zonas del 
espacio (no tan) público; igualmente, puede estar relacionada con 
el adentramiento en la subcultura callejera (Ravenhill, 2016) y, en 
consecuencia, con la identificación de lugares menos agrestes que 
podrían servir de refugio o con el contacto con otras personas sin hogar 
con las que se gesta una relación afín y ofrecen compartir el espacio 
que venían ocupando. 

Así, en cuanto a esta propensión hacia la movilidad, es frecuente alternar 
periodos a la intemperie con otros en viviendas ocupadas donde residen 
otras personas de su edad, o en ocasiones algo mayores, pero en todo 
caso conocedoras de la subcultura de la calle y ajenas al movimiento 
de la “okupación”, pues no se trata de una práctica organizada de 
denuncia o protesta, como tampoco una opción de vida que refleje el 
rechazo al modelo de sociedad imperante, sino más bien, una cuestión de 
supervivencia. Se trata, por lo general, de espacios inseguros que no tienen 
suministros (luz y agua), pero identificados como una mejora residencial 
frente a la intemperie. 

Pero si bien los criterios de movilidad y búsqueda de tranquilidad 
prevalecen igualmente en las personas de mayor edad que se encuentran 
al raso, la tendencia que sí se aprecia acentuada entre la juventud es 
la del comportamiento gregario, primando la pernocta, incluso la vida, 
en grupo. A pesar de los roces propios de la convivencia entre iguales, 
el grupo se vislumbra como una fuente de protección que facilita la 
supervivencia, a la par que se convierte en anestesia frente a la sensación 
de soledad no deseada cuando la familia no está o se encuentra 
lejos. Más allá del lugar donde dormir, comparten rutina, formas de 
buscarse la vida (aparcando coches en la vía pública, ejerciendo la 
mendicidad, etc.), y a veces consumo, convirtiéndose estas relaciones 
en un riesgo cuando contribuyen a la normalización de la vida de calle, 
frustran la perseverancia, cercenan los intentos de mejorar la situación 
propia al alejar referentes alternativos (Matamala, 2016), o suponen la 
introducción en comportamientos disruptivos asociados a la búsqueda 
de estatus (Barker, 2013). Y es que son relaciones mayoritariamente 
superficiales, inestables o inmaduras, marcadas por la exclusión, y a 
las que se suman las mantenidas con profesionales y voluntariado de 
dispositivos asistenciales (por norma no adaptados a las especificidades 
de la juventud) o redes de apoyo barrial, pero que tampoco logran la 
horizontalidad ni trascienden del etiquetaje. 
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En relación con estas redes, destacar la vinculación cotidiana de la 
juventud sin hogar con personas sin hogar de edad más avanzada, en 
procesos de exclusión más marcados y prolongados en el tiempo, con 
mayor deterioro, pero que a fuerza del contacto en el día a día, contribuyen 
a reproducir discursos y hábitos no ajustados a su edad e incluso a integrar 
expectativas vitales inapropiadas o renunciar a sus opciones de mejora. Al 
hilo de esto, no es casual tampoco cuando indagamos en las trayectorias 
vitales de la juventud, el contacto a una edad temprana con personas más 
mayores que les han acercado desde su infancia al mundo de las personas 
adultas, generando una socialización anticipada (Matamala, 2023). 

3.3. Expectativas y aspiraciones 

Cuando no está garantizado el poder contar con un lugar mínimamente 
seguro en el que pasar la noche, una ducha para asearse, o un bocadillo 
que calme el rugir del estómago, planificar a medio o largo plazo se torna 
una quimera. Más si en el pasado, cada vez que se esbozaron planes de 
futuro, estos se vieron borrados de un plumazo abocando a una sensación 
de fracaso de la que todavía quedan secuelas (Bachiller, 2008).

Se sobrevive en el presente inmediato, de manera que proyectar sobre 
el futuro se convierte en un ejercicio sólo al alcance de quienes aún 
conservan cierta sensación de control sobre su situación (Navarro-
Lashayas, 2014), que suele ser inversamente proporcional al tiempo 
sin hogar. Conforme este aumenta, también lo hace el escepticismo, la 
devaluación de expectativas (por ejemplo, acceder a una habitación 
alquilada en lugar de a una vivienda) y la incredulidad, en un intento 
por mitigar la frustración. Aunque incluso se lleguen a expresar deseos, 
o más bien anhelos, de mejora. Sin embargo, no es lo mismo lo que se 
quiere que sea, que lo que se cree que será. Como tampoco es lo mismo 
soñar con una vivienda, e incluso verbalizar esta fantasía como meta a 
alcanzar, que definir con seguridad los pasos a dar en un camino lleno de 
obstáculos e incertidumbres para conseguir tal fin. Por su parte, quienes 
menos tiempo llevan en la situación de sinhogarismo, no la aceptan y 
la perciben como temporal, refiriéndose a su futuro con un tono más 
vehemente (Matamala, 2023). 

Del mismo modo, la edad se convierte en un factor que condiciona las 
expectativas de futuro. En parte, porque conforme más joven es la persona, la 
trayectoria de sinhogarismo suele ser menor (se trata además de población 
especialmente fluctuante en cuanto a su situación residencial), pero también 
por la inconsciencia sobre la trascendencia de la situación de exclusión que 
atraviesan. Con todo, no se puede obviar que su experiencia vital es más 
reducida y, por ende, la significatividad que puede tener un episodio de 
sinhogarismo de, por ejemplo, dos años, será más acusada en una persona 
joven que en una de mayor edad de cara a la configuración de su identidad. 

Coincidiendo con otras investigaciones (Zhang et al., 2020), la juventud sin 
hogar se muestra particularmente esperanzada. Como se ha mencionado, 
la juventud por lo general se muestra menos realista y consciente de su 
situación de precariedad. De ahí que exprese perspectivas más ambiciosas 
y acordes a las de otros y otras jóvenes de su edad, a menudo marcadas 
por el modelo de aspiración capitalista imperante en el que el éxito es 
alcanzado desde la competitividad y la acumulación, aunque también 
haya quienes afirmen sentirse en desacuerdo con el sistema queriendo 
desvincularse de la corriente dominante. 

Si bien las personas de mayor edad, conforme esta aumenta, reajustan sus 
expectativas y renuncian a poder establecer una vida en familia (pues han 
asimilado el distanciamiento y no mantienen la esperanza de retomar un 
contacto cordial y fluido), o a tener una vivienda propia, las más jóvenes, 
ajenas a las propias limitaciones personales que cabría abordar o al contexto 
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adverso que les rodea, sí que se atreven a plantear esta aspiración como 
posible, y la acompañan de un trabajo estable. No obstante, les cuesta 
concretar (por ejemplo, en cuanto al tipo de empleo) y precisar el itinerario 
que les llevará a cumplir el objetivo deseado, o las acciones a corto plazo 
para iniciar el cambio que les permita abandonar la calle (Matamala, 2023). 
Algunos/as ante la falta de perspectivas de conseguir un trabajo, llegan 
a imaginar que la industria de la marihuana podría convertirse en la vía 
propicia para acceder a una vivienda (Zhang et al., 2020).

En cuanto al lugar de procedencia, se aprecia una diferenciación 
importante entre la juventud sin hogar de origen migrante 
(primordialmente si hablamos de países africanos) y la juventud española, 
en tanto el detonante de su bagaje en el primero de los casos, junto a 
la lectura que realizan de su situación residencial, se atribuye a factores 
estructurales asociados a la búsqueda de un contexto político, laboral y 
económico más esperanzador, mientras que en el caso de la población 
autóctona, se achaca a la conflictividad familiar, llegándose a culpabilizar 
(al menos en un primer momento) a los progenitores de su situación 
de desamparo. Aunque no se aprecia un relato de rechazo sin fisuras; 
al contrario, hay momentos de abatimiento que revelan conatos de 
contrariedad, soledad e incluso añoranza, cuestión que, huelga decir, 
afecta a sus aspiraciones, en tanto un pasado no aceptado dificulta la 
proyección hacia futuro. De esta forma, aun compartiendo una misma 
situación residencial y aun verbalizando expectativas materiales similares, 
podríamos decir que la población migrante enfoca su mirada hacia el 
futuro, mientras que la española mira con desdén hacia su pasado. 

Por su parte, la juventud de origen migrante, mayoritariamente, contempla 
entre sus planes de futuro la necesidad de ayudar a su familia de origen, 
por ejemplo, a través del envío de remesas, y no cierra la puerta a volver a 
reunirse con ella (de forma definitiva o al menos en visitas vacacionales). 
No obstante, las barreras administrativas que se alzan de forma 
específica frente a este subgrupo, se convierten en el principal escollo y 
preocupación que encuentra a la hora de imaginar un futuro prometedor. 

Sea como fuere, para ambos subgrupos, aunque las expectativas de futuro 
estén directamente vinculadas a un cambio de situación tras la obtención 
de un empleo, su trayectoria formativa y/o profesional es mayormente 
escasa e irregular, convirtiéndose en otro de los factores determinantes. 
Experiencias previas frustradas con trabajos duros o que no garantizaban 
unos derechos mínimos, escasas opciones de inserción, o la necesidad 
de invertir tiempo para lograr mejoras laborales, junto al contacto con 
estrategias informales de obtención de ingresos de manera rápida y 
aparentemente más sencilla (como puede ser el aparcamiento de coches 
en la vía pública, o incluso trapicheando), entorpecen el camino hacia un 
empleo estable y digno (aspiración ya de por sí improbable de alcanzar en 
el contexto actual para cualquier joven). 

Dicho esto, no toda la juventud aspira a un empleo. Llama la atención 
las referencias a la obtención de “una paga” para poder alquilar con ella 
una habitación e ir tirando. Esto se da en mayor grado en mujeres, y 
especialmente en aquellas que, aun jóvenes, presentan algún problema 
de salud (fundamentalmente mental) o discapacidad, y que además se 
han socializado de manera anticipada y en contextos de exclusión con 
población adulta que desarrolla prácticas que no se corresponden al grado 
de madurez de una persona más joven. 

4.  Hacia unas políticas públicas reales para la juventud en 
situación de sinhogarismo

Para finalizar este artículo, a modo de conclusión y en base a lo que se ha 
venido exponiendo, procederemos a revisar las fortalezas que presenta la 
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juventud sin hogar, identificando posteriormente las áreas de mejora a la 
hora de intervenir con este subgrupo poblacional y planteando una serie 
de propuestas de cambio.

4.1. Fortalezas

Al trabajar con población sin hogar, resulta estimulante identificar una 
serie de potencialidades que distinguen al subgrupo de jóvenes. Por un 
lado, es innegable que su salud está menos deteriorada, lo cual amplía sus 
posibilidades de desarrollarse plenamente en las diferentes esferas vitales 
y se traduce en un mayor control de la propia vida, pudiendo optar a 
determinadas actividades frente a las que el resto de personas con las que 
comparten situación de exclusión residencial, pero de edad más avanzada, 
se ven limitadas. Hablamos, entre otras cuestiones, de una mayor 
capacidad física y opciones de recuperación, de la posibilidad de tener una 
mayor calidad de vida, de no sufrir o prevenir enfermedades y dolencias, 
de poder acceder a un empleo concreto, o incluso, de relacionarse de una 
forma más amable en sociedad. En definitiva, de alcanzar un mayor nivel 
de autonomía y autodeterminación. 

Por otro lado, la juventud presenta, comparativamente, una capacidad 
adaptativa superior (a nuevas actividades, círculo relacional, contexto 
geográfico, etc.) y mayores facultades de cara a la asimilación de nuevos 
hábitos (horarios, de higiene, afectivos, etc.). Está más abierta y es más 
permeable al aprendizaje y a la experimentación, lo cual, unido a un 
mayor entusiasmo que aflora cuando se les ofrece un hilo del que tirar, 
puede suponer ganar el pulso al desencanto asociado al contexto de 
hostilidad que viven durante la situación de sinhogarismo (e inclusive 
previo a ella). Si esto lo extrapolamos al ámbito laboral (llave maestra que 
puede dar acceso a una solución residencial), nos encontramos con que 
los y las jóvenes sin hogar adquieren más rápido los hábitos prelaborales, 
muestran menos dificultades en la asimilación de nuevos conocimientos 
o prácticas, pueden optar a un nivel formativo mayor, les lleva menos 
tiempo incorporarse al mercado de trabajo, etc. Es decir, una vez se vence 
el desequilibrio personal que puede haberse visto originado o agravado 
durante la situación de exclusión residencial, sus opciones de futuro crecen 
exponencialmente en comparación con las de las personas de mayor edad.

4.2. Áreas de mejora

A pesar de estas fortalezas, el contexto que les rodea, además de 
incierto, no es fecundo, sino todo lo contrario. Cual tierra estéril, se les 
niega el acceso a un empleo y a una vivienda digna (símbolo del paso 
a la edad adulta), impidiendo su emancipación y desarrollo personal, a 
la par que se contribuye a la precarización de sus condiciones vitales. 
Todo ello, envuelto en una cortina de humo que individualiza los riesgos 
y termina por culpabilizarles a los y las jóvenes de su fracaso, quienes 
progresivamente ven cómo su nivel de autoestima disminuye y su 
autoconcepto se ve deteriorado. 

Frente a ello, urge asumir responsabilidades e identificar las áreas y los 
ámbitos que requieren ser repensados para poder ofrecer respuestas 
adecuadas a quienes atraviesan (y en ocasiones se ven estancados/as) 
en esta etapa vital. Hablamos fundamentalmente de prevención, de poner 
en marcha mecanismos que eviten que un/a joven se vea en la calle en un 
momento determinado, pero también de medidas que permitan actuar 
con agilidad y diligencia con quienes ya lo han perdido todo, de manera 
que no accedan a estados de mayor deterioro que demandan un esfuerzo 
comparativamente más elevado de cara a su reversión. 
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Respuestas adaptadas, sin ir más lejos, en los dispositivos y recursos 
diseñados para la población sin hogar, los cuales mayoritariamente no 
tienen en cuenta las especificidades de la juventud (como tampoco las 
de género) y que con sus prácticas refuerzan el estigma de inutilidad 
y desviación social que muchas de estas personas jóvenes vienen 
arrastrando. 

Sin obviar que se trata de actuaciones en todos los niveles, desde el micro 
al macro, pero haciendo hincapié en la necesidad de suscitar cambios 
estructurales que promuevan el acceso y mantenimiento de empleo 
y vivienda en condiciones dignas, en lugar de premiar el mercado de 
acumulación y la desigualdad social. 

Hablamos también de poner en el punto de mira las políticas de extranjería 
actuales, las cuales anulan cualquier atisbo de inclusión a la juventud 
migrante, que se ve condenada al ostracismo y a su mercantilización 
como mano de obra barata sin ningún tipo de derecho y, mucho menos, 
reconocimiento social. Jóvenes que ponen en riesgo su vida en busca de 
un futuro mejor que el que les pueden ofrecer países de origen marcados 
por la guerra, el hambre o condiciones climáticas extremadamente 
adversas, a menudo originados por las políticas expansionistas y/o 
belicistas de los países occidentales. 

4.3. Propuestas de cambio

Los intentos por comprender el fenómeno del sinhogarismo nos 
abocan a entender el efecto de los factores individuales, relacionales, 
institucionales y estructurales, y en el caso del sinhogarismo juvenil, la 
estrategia no puede ser otra. En consecuencia, como se ha anticipado, 
las acciones para poder abordarlo han de llevarse a cabo en todos 
estos niveles, lo que incumbe al sistema educativo, las instituciones, 
las políticas migratorias, las dinámicas familiares, la adquisición de 
habilidades personales, etc.

Paralelamente, dado que existe una amplia diversidad de juventudes sin 
hogar, también se requerirán líneas de actuación diversas que permitan 
respuestas adaptadas y holísticas (Coward Bucher, 2008) que no 
nieguen esta heterogeneidad. Lo que puede servir para una joven que 
recientemente se escapó de casa por una discusión familiar, no tiene por 
qué ser lo mismo que para un joven migrante que se echó al mar en una 
barcaza destartalada. Incluso en dos casos aparentemente similares de 
abandono del hogar ante un contexto de conflictividad familiar, puede 
que para uno de ellos la respuesta se encuentre en trabajar las dinámicas 
familiares en vistas a un retorno a la vivienda familiar, mientras que en el 
otro la solución pase por fomentar la autonomía y vida independiente 
(Moore, 2005).

El criterio de diversidad en las actuaciones, sin duda incumbe a las 
respuestas de corte estructural. En este sentido, el empleo juvenil en 
condiciones dignas (sí, en condiciones dignas y no de explotación) es 
uno de los elementos decisivos que puede suponer el abandono de la 
calle por parte de un/a joven que carece de vivienda. Y es que la inserción 
laboral resulta clave a la hora de trazar itinerarios adaptados que eviten 
la exclusión social, promuevan la autonomía e integren las diferentes 
características de los y las jóvenes permitiendo su participación activa en 
sociedad. 

De la mano del empleo, se requieren respuestas en materia de vivienda. 
Resulta apremiante implementar políticas de vivienda que tengan 
en cuenta a la juventud, a toda la juventud, contemplando alquileres 
accesibles en vivienda pública y no limitando las opciones a la compra en 
propiedad y al endeudamiento, que sólo se pueden permitir determinados 
sectores sociales.
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El tercer elemento ya introducido es el referente a las políticas de 
extranjería, las cuales, entendiendo que en parte superan las competencias 
estatales, demandan igualmente un giro de 180 grados, tener en cuenta 
las propuestas de sus protagonistas y adoptar un enfoque de derechos 
en condiciones de igualdad que se aleje de la instrumentalización de 
seres humanos. Es innegable que vivimos en un sistema que se sustenta 
con el trabajo de las personas migrantes, quienes soportan situaciones 
de extrema vulnerabilidad al no encontrar más que trabas en su proceso 
de regularización y condiciones de explotación cuando intentan trabajar. 
Una cuestión que se refleja en el alto porcentaje de población extranjera 
que encontramos en la calle, y que resulta comparativamente más joven 
respecto al total. 

Se trata, en cualquiera de los casos, de medidas de prevención primaria 
que reducirían los riesgos de iniciar un proceso de sinhogarismo en buena 
parte de la juventud. Medidas compatibles con otras, como pueden ser 
las relativas a la prevención secundaria y que se centran en quienes, 
presentando determinadas características, se encuentran en riesgo 
inmediato de perder la vivienda (p.e. ampliando la red de viviendas de 
emancipación o creando recursos para juventud extutelada), o las relativas 
a la prevención terciaria, entre las que se encuentran las Housing Led 
Policies y están orientadas a facilitar el acceso a una vivienda estable a 
quienes ya han vivido un episodio de sinhogarismo (Busch-Geertsema y 
Fitzpatrick, 2008).

Al hilo de esto último, conviene revisar los dispositivos destinados a la 
atención de la juventud sin hogar, a menudo integrada en los recursos 
generales para población sin hogar, en los que se corre el riesgo de 
fomentar la perpetuación, complejidad o amplificación de las situaciones 
de desarraigo y exclusión debido a la inadaptación en base a la edad y el 
acercamiento a la cultura de la calle. 

Así, cabría plantear la necesidad de recursos específicos para jóvenes 
con equipos multidisciplinares en los que la intervención se sustente en 
un trabajo personalizado orientado a la formación, a la socialización, a 
la adquisición de herramientas y competencias que faciliten la transición 
a la vida adulta, basado en el apoyo psicosocial (Fitzpatrick, 2000), 
el refuerzo positivo (Slesnick et al., 2007), la seguridad y el equilibrio 
mental, y contrarios al fomento de situaciones de dependencia (Dequiré 
y Jovelin, 2007).

Recursos flexibles en los que se contemple la opción por el grupo, las 
reticencias frente a la normativa o los horarios estrictos (Fitzpatrick, 
2000), la falta de conciencia o realismo, la necesidad de reajustar 
expectativas, o fomentar la perseverancia y la motivación. En definitiva, 
que incentiven la recuperación del control sobre la propia vida (Navarro-
Lashayas, 2014).

Sin obviar, en ningún caso, un elemento que puede convertirse en el 
motor del cambio, como es el vínculo con el equipo profesional, quien, en 
un momento determinado puede ser el único apoyo emocional, la figura 
responsable de establecer límites y/o el encargado de la importante labor 
de identificar y potenciar las fortalezas personales (McGrath y Pistrang, 
2007). 

Indiscutiblemente, somos animales sociales, y las figuras de referencia 
pueden estimular que un/a joven dé el paso necesario para iniciar un 
proceso de cambio y mejora de su situación residencial. En este sentido, 
la red social podría actuar de forma preventiva, incluso bloqueando otros 
factores de riesgo (Tavecchio, Thomeer y Meeus, 1999) o contrarrestando 
el efecto del capital cultural negativo (Barker, 2013). 

Para finalizar, y puesto que por su relevancia hemos hecho referencia a 
la salud a la hora de destacar las fortalezas de la juventud sin hogar, nos 
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parece pertinente señalarla también como factor cardinal en el trabajo 
con población en situación de sinhogarismo. Concretamente, en tanto la 
vida en la calle comporta un aumento en los niveles de estrés, depresión 
y ansiedad, ha de prestarse especial atención a su salud mental. A veces, 
enfermedades o trastornos mentales combinados con adicción en forma 
de patología dual, y que requieren un trabajo tanto cuando la persona ya 
ha perdido la vivienda, como sin duda también a nivel preventivo mediante 
la articulación de recursos comunitarios que permitan aligerar y minimizar 
la presión que este tipo de situaciones pueden implicar en las dinámicas 
familiares. 
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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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