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RESUMEN

Los procesos de exclusión residencial no se dan 
de la misma forma en los distintos territorios, 
ni tampoco afectan de la misma manera a las 
personas según su etnia, género o identidad. 
Las políticas sociales, los factores demográficos, 
productivos y las redes de apoyo son cuestiones 
importantes de cara al estudio del sinhogarismo en 
España. Desde este estudio se pretende, contribuir 
a conocer cómo se gestiona el sinhogarismo en 
una ciudad pequeña, como es el caso de Jaén. Se 
recopila información de carácter primario a través 
de la realización de dos grupos focales formados 
por profesionales de intervención social y personas 
en situación de sinhogarismo. Los resultados 
obtenidos revelan que los recursos se encuentran 
centralizados y determinados por las campañas 
de recolección de frutos. Identifican las dificultades 
de acceso de las personas sin hogar, a recursos 
laborales y residenciales. Además, se detectan 
diferencias en las características y sucesos vitales 
entre mujeres y hombres en situación de calle. Las 
conclusiones del estudio sugieren que, Jaén ofrece 
oportunidades significativas para la intervención 
social en sinhogarismo. Destaca la importancia 
del mantenimiento de los recursos residenciales, 
la existencia de redes de apoyo informal y la 
necesidad de adecuar la intervención a mujeres 
sin hogar. 
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ABSTRACT

Residential exclusion processes do not occur 
in the same way in different territories, nor do 
they affect people in the same way according to 
their ethnicity, gender or identity. Social policies, 
demographic and productive factors and support 
networks are important issues for the study of 
homelessness in Spain. The aim of this study is 
to contribute to understanding how homelessness 
is managed in a small city such as Jaén. Primary 
information was collected through two focus groups 
made up of social intervention professionals and 
homeless people. The results obtained reveal that 
the resources are centralised and determined by 
the fruit harvesting campaigns. They identify the 
difficulties homeless people have in accessing 
employment and residential resources. In addition, 
differences in the characteristics and life events 
between homeless women and men are detected. 
The conclusions of the study suggest that Jaén offers 
significant opportunities for social intervention with 
homeless people. It highlights the importance of 
maintaining residential resources, the existence of 
informal support networks and the need to adapt 
the intervention to homeless women.
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1. INTRODUCCIÓN

El sinhogarismo, entendido como fenómeno y realidad que afecta a millones de personas en 
España y en el mundo, se ha convertido en un desafío social apremiante (Díaz y Rodríguez, 
2023). A medida que las ciudades continúan creciendo y las desigualdades sociales y econó-
micas persisten, el número de personas que viven en situación de calle, infravivienda o en situa-
ción de exclusión residencial aumenta significativamente (Rodilla et al., 2023). Este fenómeno 
no solo representa una crisis humanitaria, sino que también pone de manifiesto las deficiencias 
estructurales que existen en torno a las políticas públicas y los sistemas de apoyo social (Díaz 
et al., 2023). En este contexto, el presente trabajo se adentra en el análisis de la gestión del 
sinhogarismo en la ciudad de Jaén, con el propósito de conocer las dinámicas sociales y con-
diciones de vida de las personas en situación de sinhogarismo, así como los desafíos que tiene 
una ciudad pequeña en términos de gestión social. La ciudad de Jaén, alberga una población 
de 111.888 habitante, distribuida en nueve distritos que por su orografía presentan importantes 
desniveles y difícil acceso en algunos barrios. Los principales polos productivos de la ciudad 
vienen determinados por la actividad agrícola, como es el cultivo de olivar para la extracción 
de aceite o de cereal (INE, 2023). La elección Jaén como contexto de estudio permite captar 
las particularidades del sinhogarismo en contextos cuasi rurales algo escasamente estudiado 
hasta la fecha en la literatura científica sobre tema. Además, el estudio de este tipo de contextos 
permite la futura comparación con otros estudios realizados en ciudades de mayor tamaño y/u 
otras ciudades rurales. 

1.1. SINHOGARISMO: CONCEPTO Y ESTADO DEL ARTE

La concepción de sinhogarismo se mantiene enmarcada de acuerdo a dos dimensiones que la 
definen. Por un lado, la movilidad como característica del colectivo y por otro, más presente, la 
exclusión social entendida como aislamiento y desarraigo (De la Fuente, 2023). Así lo establece 
una de las primeras definiciones de sinhogarismo según Alonso et al. (1975), quienes definen a 
esta población como transeúntes. Los autores/as, la consideran población marginada y flotante, 
que transita por las diferentes instituciones y las diferentes ciudades en busca de la satisfacción 
de las necesidades primarias. Sin embargo, en la actualidad, la concepción de sinhogarismo 
va más allá de los rasgos sustanciales, pues se detienen en el análisis de sus características, 
factores determinantes, dinámicas e intervenciones sociales (Cabrera y Rubio, 2008). 

Los vertiginosos cambios sociales y modos de consumo están generando nuevas formas de 
vulnerabilidad y de exclusión social. En las sociedades actuales es fácil que muchas personas 
se encuentren desvinculadas de aquellos elementos que garantizan su inclusión en la sociedad 
(Camacho, 2014).  Se podría decir que, las personas sin hogar, se encuentran envueltas por 
diversos factores de exclusión (económicos, sociales, sanitarios, psicológicos y estructurales), 
que les impiden salir de los procesos de vulnerabilidad, más allá de la simple falta de un te-
cho (Panadero-Herrero y Muñoz-López, 2014). En este sentido, el fenómeno del sinhogarismo 
abarca realidades que van más allá de aquellas en las que las personas viven en el espacio 
público. Según la Federación Europea de la Organización de Naciones que trabajan con las 
personas sin hogar (FEANTSA, 2005), existen 4 tipologías o situaciones de sinhogarismo y 
exclusión residencial (ETHOS). En esta clasificación se encuentran contempladas las categorías 
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de: I) Sin techo (roofless), referida a la vida en el espacio público y albergues; II) Sin vivienda 
(houseless), referido a la estancia en centros, o viviendas institucionales; III) Vivienda insegura 
(insecure housing), referida a situaciones en las que la vivienda no es legal o existen elemento 
de violencia; IV) Y vivienda inadecuada (chabola, en ruinas, masificada, etc.). 

Partiendo de estas conceptualizaciones, se puede afirmar que, el sinhogarismo requiere de un 
constante estudio por parte de la comunidad científica a nivel global (Busch-Geertsema et al., 
2016). Las investigaciones de las dos últimas décadas se han centrado en determinar: a) Los 
factores de género en el sinhogarismo; b) La vinculación entre sinhogarismo y migración; c) La 
salud, entendida como salud mental, física y consumo de sustancias nocivas; d) La discrimina-
ción, violencia, exclusión social y exclusión residencial; e) La intención del Trabajo Social en 
el fenómeno del sinhogarismo desde una perspectiva de derechos; f) La exclusión residencial. 

a) Los factores de género en el sinhogarismo proponen nuevas perspectivas de estudio en las 
que, por primera vez, se pone el foco de atención en la trayectoria vital de mujeres en situación 
de calle y en la vinculación con otras categorías como la migración o los factores de exclusión 
social (Matulic et al., 2020). Se incorpora la perspectiva de género y las investigaciones ponen 
de manifiesto las diferencias existentes entre la experiencia de calle de mujeres y hombres, así 
como su mayor exposición a las agresiones por el hecho de ser mujer (Sánchez-Sierra y Galin-
do, 2022) y su dependencia a los hombres como estrategia de supervivencia, entre otras cues-
tiones (Matulic et al., 2019). En los últimos años existe, en España, consenso en la necesidad 
de estudiar el sinhogarismo desde la perspectiva de género (Galán et al., 2022), superando 
las miradas al fenómeno en exclusiva clave masculina. Los/as autores/as coinciden en que el 
enfoque interseccional permite conocer el fenómeno en su amplitud y complejidad (Rodríguez, 
2022). 

b) La vinculación entre sinhogarismo y migración, como fenómeno que por sus características 
propias (escasez de redes de apoyo, recursos económicos, vulnerabilidad legal, expectativas 
no cumplidas, etc.) se interrelacionan de manera única. El estudio de Sánchez (2009) ejempli-
fica la deficiencia de los sistemas de acogida para la población inmigrante, así como pone de 
manifiesto que muchas de estas personas terminen en situación de calle. Atendiendo a factores 
como la vulnerabilidad que caracteriza al propio proceso migratorio (De Romero et al., 2019). 

c) La salud, entendida como salud mental, física, y el consumo de sustancias nocivas abarca 
el estudio de muchos factores determinantes o que predisponen a la situación de calle. Auto-
res/as como Roca et al. (2022), Calvo y Shaimi (2020) o Fitzpatrick et al. (2013) abordan la 
salud como factor que influye en la situación de calle. En su estudio exponen que la salud es 
descuidada en la fase previa a la situación de calle y aún más durante la misma. Una situación 
determinada, en muchas ocasiones, por el consumo de alcohol, sustancias ilegales o el mal uso 
de medicamentos. 

d) La discriminación, violencia y exclusión social, es otra de las cuestiones que mantienen a la 
comunidad científica en el estudio del sinhogarismo. Autores/as como Rivas-Rivero et al. (2022) 
o Villa-Rodríguez et al. (2023) muestran en sus estudios la estrecha correlación que existe entre 
sinhogarismo y violencia, sobre todo en el caso de las mujeres. Identificando la discriminación 
como parte de esa violencia indirecta, cuya raíz se encuentra en la exclusión social. También 
el estudio de la exclusión residencial, en su vinculación con variables de género, migración o 
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situaciones socioeconómicas es común. Autoras/es como Metraux y Culhane (1999) o Mayock 
et al. (2016) relatan desde hace décadas la relación entre la exclusión residencial y violencia 
de género. O autores/as como Galán et al. (2022) que tratan de analizar la exclusión resi-
dencial dentro de las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la medida por la 
eliminación de este tipo de exclusión. 

e) La intervención del Trabajo Social en el fenómeno del sinhogarismo desde una perspectiva 
de derechos. En la que es imprescindible el diseño de estrategias de prevención, de promoción 
de los recursos y, en su defecto, de reinserción social (Alonso-Ponga, 2012; Munté-Pascual et 
al., 2022; Díaz y Rodríguez, 2023). Abordado por instituciones como la Federación Europea 
de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar o FEANTSA (2023), 
en su informe Eighth Overview if Housing Exclusion in Europe 2023. En el que se expone el 
estudio del sinhogarismo a nivel europeo, proporcionando datos cuantitativos y cualitativos del 
fenómeno. 

Es en esta última línea en la que este artículo se encuadra, pues la perspectiva de derechos 
determina la existencia recursos y, por tanto, la protección o desprotección de las personas. 
Revisando la normativa y programas a nivel europeo, las leyes y políticas relacionadas con el 
sinhogarismo y la vivienda, varían significativamente entre los países miembros de la Unión 
Europea. Ejemplo de ello es la Resolución del Parlamento Europeo de 2020; 2021, con las que 
se propone incluir elementos comunes que deben estar presentes en las políticas comunitarias 
y nacionales de los distintos países para atender la problemática del sinhogarismo. Desde la 
Comisión Europea (2010; 2019), se promueven iniciativas que abordan el sinhogarismo, como 
es el Proyecto Europa 2030 o la Estrategia Europea 2020. Entre sus objetivos se encuentra 
abordar la pobreza y la exclusión en relación la vivienda (Baptista y Marlier, 2019). Además, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, de Naciones Unidas (2015), 
contempla acciones encaminadas a la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza 
y la mejora de las condiciones de vida. En su objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles” tiene como fin garantizar el acceso a la vivienda adecuada y sostenible para todas las 
personas. Además, el fenómeno del sinhogarismo podría encajarse en más de un ODS (Fin de 
la Pobreza; Hambre Cero; Igualdad de Género y Reducción de las Desigualdades) de acuerdo 
con los factores determinantes, que acompañan al sinhogarismo.

En este sentido, en España las leyes y políticas relacionadas con el sinhogarismo están dise-
ñadas para abordar la problemática y prevenir la exclusión residencial. Algunas normativas, 
como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda o el Real Decreto Ley 
1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación 
laboral y mejora de la protección sociales de las personas, sugieren una apertura de recursos 
disponibles para personas en situación de sinhogarismo que no se limita a la vivienda. Además, 
en materia de política social existe la Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Sinhogaris-
mo en España 2023-2030. A nivel regional, Andalucía cuenta con normativa y legislación en 
materia de vivienda desde la que interviene en la promoción de los derechos y la reducción de 
la exclusión residencial. Sin embargo, la actualidad permite hacer referencia al I Estrategia de 
atención a personas sin hogar en Andalucía 2023-2026. Promovida por la administración en 
colaboración con diversidad de instituciones sociales y del tercer sector en la lucha contra la 
exclusión social por situación de calle, aprobada recientemente. 
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1.2. SINHOGARISMO EN LA CIUDAD PEQUEÑA 

Dentro de la aplicación de políticas sociales y gestión del sinhogarismo se encuentran variables 
que atienden a las propias características y estructura de la ciudad, como factor diferenciador 
en el fenómeno del sinhogarismo. En este trabajo, se apuesta por el estudio de la ciudad peque-
ña como elemento característico que brinda oportunidades, particularidades y algunos retos en 
el tratamiento del sinhogarismo. 

Autores/as como Simmel (1903), definen la ciudad como un escenario no solo urbano, sino de 
situaciones que se dan en ella y de tipos de humanos en función de las mismas. Determina, que 
esta tiene un efecto en los individuos. Abordando las diferencias entre la gran y la pequeña ciu-
dad, en la que sus ciudadanos/as son en función de su situación vital. La ciudad es identificada 
como un colectivo en el que se articulan recursos de diferentes orígenes (Remy, 2012). Partien-
do de esta concepción de la ciudad es fácil imaginar, la importancia que el tipo de ciudad tiene 
sobre el fenómeno de sinhogarismo. Pudiendo estos factores agravar o facilitar su coexistencia 
(Garrido, Rodríguez y López, 2016).

En este contexto de investigación del sinhogarismo, la ciudad pequeña puede ser entendida 
como una oportunidad para las redes de apoyo, el buen trato, la coordinación interinstitucional 
y una forma de gestión de proximidad. Los entornos más pequeños como pueblos o ciudades 
pequeñas, aunque no necesariamente esto ocurra per se, suelen facilitar que se visibilicen a 
las personas que en ellas conviven y sus necesidades particulares (Sánchez-Sierra y Galindo, 
2022).  

La ciudad pequeña, como espacio de convivencia, muestra ventajas frente a la gran ciudad. 
Estudios como el de Alarcón (2020) establecen la diferencia entre une espacio para vivir y uno 
para convivir, en el que la pequeña ciudad se identifica como un espacio de convivencia donde 
las necesidades de sus habitantes se solventan con mayor facilidad (Capel, 2009). Además, el 
tamaño de la ciudad puede incurrir en la segregación socio-espacial, entendida como distancia 
social en función del tamaño de las comunidades, tal y como establecen algunos estudios (Falú, 
2009). Llegando a interferir en las probabilidades de éxito en la reinserción social de colectivos 
vulnerables (Liu y Besser, 2003).

En suma, la ciudad de acuerdo a su tamaño y presencia de un fenómeno, presenta ventajas y 
oportunidades en la gestión de, en este caso el sinhogarismo. Pues se tiende a la creación de 
redes de apoyo más efectivas que las que se puedan generar en una ciudad grande. Lo cual 
puede tener un efecto positivo tanto en la intervención social, en sus profesionales, y también en 
la percepción social de las propias personas sin hogar (Sánchez-Sierra y Galindo, 2022). Esta 
investigación pretende conocer las particularidades que puede llegar a tener el fenómeno del 
sinhogarismo en una ciudad pequeña como es el caso de Jaén. Hasta el momento, la gran ma-
yoría de estudios llevados a cabo se han contextualizado en grandes ciudades, sin embargo, 
es importante conocer también qué factores de protección o riesgo pueden llegar a plantearse 
en una ciudad pequeña y qué retos se plantean en este contexto.

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación contribuye a conocer cómo se gestiona el sinhogarismo en una ciudad pe-
queña, como es el caso de Jaén. A partir de las percepciones y experiencia, tanto de los y las 
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profesionales de intervención social, como de las propias personas inmersas en la situación de 
calle. De este objetivo emanan dos objetivos específicos: I) Comprender y analizar las particu-
laridades y retos de una ciudad pequeña que se identifican desde los agentes de intervención 
social en el fenómeno del sinhogarismo en Jaén. II) Conocer las particularidades y retos de la 
ciudad pequeña que se identifican desde la propia experiencia y vivencias de las personas en 
situación de sinhogarismo en Jaén.

2. DISEÑO Y MÉTODO

2.1. OBJETO FORMAL

Esta investigación proporciona una aproximación sobre la realidad y la gestión del sinhogaris-
mo en la ciudad de Jaén, como ciudad pequeña. Se accede a dicha información recopilando 
la percepción de las personas expertas en la gestión y la intervención en el fenómeno del sin-
hogarismo, así como de las personas en situación de sinhogarismo. Interesa específicamente, 
las particularidades que puede tener la ciudad de Jaén, como ciudad pequeña, al igual que los 
retos que puedan encontrarse tanto en la gestión como en la forma de vida en calle. Para ello, 
se pone el foco de atención en el punto de vista de los/as profesionales de servicios sociales, 
del Patronado de Asuntos Sociales e Igualdad, del tercer sector y de la población en situación 
de calle. Así, el objeto de estudio es contribuir a conocer cómo se gestiona el sinhogarismo en 
una ciudad pequeña e indagar en la realidad vivida de las personas en situación de sinhoga-
rismo en Jaén.

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para la realización de la investigación primaria, cuyos resultados se recogen en este artículo, 
se utilizó una metodología cualitativa de acuerdo a un tipo de estudio fenomenológico Este 
enfoque cualitativo permite la comprensión del fenómeno del sinhogarismo desde las propias 
experiencias humanas. Posibilitando analizar los propios discursos y percepciones de personas 
cuyas experiencias y conocimientos en ese ámbito contribuyen al fin de identificar las particu-
laridades y retos que supone enmarcar el sinhogarismo en una ciudad pequeña (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2020). 

2.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se ha realizado en el contexto de la intervención social dada en la ciudad de Jaén, 
enmarcado en dos niveles técnicos: Primero, en la actividad de los sistemas de protección social 
de la Administración Pública (Patronato de Asuntos Sociales y Ayuntamiento) y del tercer sector 
(asociaciones y ONG). Segundo, en las experiencias de los/as usuarios y usuarias, de estos sis-
temas de protección social del ámbito del sinhogarismo y la exclusión residencial. Atendiendo 
a un solo ámbito territorial que es el provincial/local, pues se centra en la ciudad de Jaén como 
capital de provincia en la que se concentran los recursos sociales. 

Esta investigación se centra en estos niveles de intervención social, pues en ellos se gestiona el 
fenómeno del sinhogarismo. Identificando como ámbito de diseño de investigación la Universi-
dad de Jaén y el Grupo de Investigación “GEDEX” (Género, Dependencia y Exclusión Social). 
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2.4. MUESTRA

Para la selección del perfil de participantes se atendió a criterios de representatividad y pro-
porcionalidad, con el fin de que tuviesen cabida los distintos discursos y perspectivas sobre 
la temática abordada. La selección de las personas participantes se realizó de acuerdo a un 
tipo de muestreo no aleatorio intencional. Determinado por los conocimientos y experiencia 
de profesionales y personal en el ámbito del sinhogarismo en la ciudad de Jaén. Se optó por 
centrar la muestra en los ámbitos de intervención públicos, del tercer sector y fenomenológico. 
De esta manera, la muestra permite acceder a una perspectiva concreta, a través de sus discur-
sos, capaz de identificar las particularidades y los retos de la ciudad de Jaén en el ámbito del 
sinhogarismo. 

Se han realizado un total de dos grupos focales mixtos, con la participación total de 10 perso-
nas, correspondientes a los criterios relacionados con la representación de los niveles de inter-
vención social (administración y tercer sector) y el nivel fenomenológico (personas en situación 
de calle). El perfil profesional de los sujetos participantes fue: 

- Personal del tercer sector (2): Trabajador/a social en puestos de técnico/a de interven-
ción social. Cuya experiencia profesional rondan los 10-15 años en la intervención con 
personas en situación de calle en Jaén, en el ámbito del tercer sector de diferentes entida-
des. 

- Personal de la Administración Pública (2): Trabajador/a social en el Patronado de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento de Jaén en la intervención con personas en exclusión social. 
Técnicos/as en el Patronado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén e integrantes 
del del Foro de Migración Provincial (Jaén).

Por otro lado, el perfil de personas en situación de calle atendía a las siguientes características 
y clasificación según ETHOS (Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial): 

- Mujer de 51 años, con nacionalidad rumana en vivienda inadecuada (casa abandona-
da y derrumbada).

- Hombre 51 años, con nacionalidad española, sin techo (coche), en la actualidad sin 
vivienda (piso tutelado).

- Hombre 33 años, con nacionalidad española, sin techo (tienda de campaña), en la 
actualidad sin vivienda (piso tutelado). 

- Hombre 25 años, con nacionalidad marroquí sin regulación, sin techo (4 años), en la 
actualidad sin vivienda (piso tutelado).

- Hombre 28 años, con nacionalidad marroquí sin regulación, sin vivienda (piso tutela-
do), en la actualidad sin techo (pernocta en albergue).

- Hombre 65 años, de nacionalidad española, en la actualidad sin vivienda (piso tutela-
do). 

El tamaño de la muestra de personas en situación de sinhogarismo pone de manifiesto que se 
trata de una muestra de difícil acceso. En el caso de los profesionales, muchos de ellos asumen 
doble cargo o rol en una o varias entidades por lo que su discurso es especialmente significa-
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tivo a pesar de no conformar un grupo numeroso de personas. Para compensar esto último, se 
ha recopilado información de fuentes secundarias provenientes de informes técnicos, memorias 
anuales, etc., como por ejemplo la memoria anual de Cáritas Diocesana de Jaén (2023), la 
memoria de servicios sociales comunitarios de Jaén (2022) o la encuesta las personas sin hogar 
del Instituto Nacional de Estadística (2022). 

2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La metodología cualitativa utilizada, se ha basado en la técnica de grupo focal como instru-
mento procedimental más idóneo para la identificación de las particularidades y retos de una 
ciudad pequeña como Jaén, en la gestión e intervención del sinhogarismo. Tanto desde la visión 
de profesionales de la intervención social, como desde la visión de las personas en situación de 
calle. Pues se considera que mediante los grupos focales las personas participantes se sienten 
libres de desarrollar y expresar sus percepciones con respecto a una realidad. 

Para ello, fueron diseñados dos guiones semiestructurados, de acuerdo al perfil y características 
de los/as participantes. El primer guion semiestructurado, dirigido a los/as profesionales de la 
intervención social, distingue los siguientes bloques principales: I) Perfil sociodemográfico de 
usuarios/as; II) Recursos destinados al sinhogarismo; III) Particularidades, oportunidades y retos 
de la ciudad de Jaén; IV) Diferencias entre Jaén y otras ciudades. El segundo guion, dirigido 
a las personas en situación de calle, distingue entre los bloques: I) Perfil Sociodemográfico; II) 
Apoyos Sociales; III) Particularidades de vivir en la ciudad de Jaén; IV) Recursos destinados al 
sinhogarismo; V) Temas emergentes. 

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El trabajo de campo se ha realizado durante los meses de junio a octubre del año 2023, con 
la celebración de los dos grupos focales, con profesionales de intervención en la gestión del 
sinhogarismo y el de personas en situación de calle. Las principales fases que determinan el 
trabajo de campo y el análisis de datos son las siguiente: 

Fase de análisis documental: enfocada en la recopilación de estudios, investigaciones e infor-
mes centrados en la realidad del sinhogarismo. Se revisan los informes proporcionados por 
la administración pública y entidades intervinientes en esta realidad con el fin de conocer la 
actualidad del fenómeno. Además, se realiza una revisión teórica de algunos de los estudios 
más actuales sobre el fenómeno. Para la búsqueda, revisión y organización se han utilizado 
las bases de datos Web of Science y Scopus, además del gestor bibliográfico RefWorks. Con 
el análisis resultante se establece el estado del arte del objeto de estudio. Esta recogida de 
información secundaria se realiza al comienzo de la investigación, en el mes de septiembre 
de 2023. Pero se mantiene a lo largo de toda la investigación, reforzando su contenido en la 
creación del manuscrito de trasferencia de resultados. 

Fase de recogida de datos cualitativos: en esta fase se procede a la puesta en marcha del 
trabajo de campo, para la recogida de discursos de los/as profesionales de intervención en el 
ámbito del sinhogarismo y de las personas que se encuentran inmersas en la situación de calle. 
Se lleva a cabo con el objeto de conocer las particularidades y retos que plantea Jaén como 
ciudad pequeña, en la gestión del sinhogarismo. En primer lugar, se trabaja sobre el diseño del 
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guion de los grupos focales, de acuerdo a cada uno de los perfiles. Las sesiones tuvieron lugar 
en septiembre de 2023. El desarrollo de los grupos se realizó en una sala dotada de mesa 
central y sillas móviles, contando con una persona moderadora y una asistente de moderación, 
con una duración de una hora y treinta minutos, por grupo. Ambas sesiones fueron grabadas, 
previo consentimiento informado.

Fase de análisis de datos: en esta fase, se analizan los datos obtenidos, durante la realización 
de los grupos focales. Las grabaciones son transcritas, para lo que se asignaron códigos (alter-
nación de inicial 2º/1º apellido + orden de participación) con el fin de garantizar el anonimato 
de las personas participantes. Se realizó una lectura preliminar de las transcripciones, elabora-
ción de las categorías de análisis, codificación, asignación de cada fragmento a las categorías 
temáticas, análisis del contenido, elaboración de redes semánticas y redacción final del aná-
lisis. Para todo ello, se utilizó el programa de análisis cualitativo Nvivo y se establecieron las 
categorías y subcategorías de análisis creadas previamente y expuesta a continuación (Tabla 
1). Esta fase de análisis se ha desarrollado en el mes de octubre de 2023. 

Tabla 1.  Categorías y subcategorías de análisis

SubcategoríasCategorías
-Razones principales del sinhogarismo 
-La situación de las mujeres
-La cronicidad de la situación de calle
-Temporeros vs personas en situación de calle
-Personas desinstitucionalizadas 

Quienes son las personas en 
situación de sinhogarismo en 
Jaén

-Trabajo en red
-Recursos “suficientes” 
-Dispositivo de temporeros
-La atención y el trato

La gestión “de proximidad” del 
sinhogarismo en Jaén 

-Discriminación social por situación de calle 
-Principales apoyos identificados

Redes de apoyo de las personas
en situación de calle

-Concentración en la ciudad por los recursos 
disponibles
-Seguridad
-Retos de la ciudad pequeña

Particularidad de Jaén como 
contexto

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio, organizados en cuatro blo-
ques, que se encuentran en vinculación con las categorías señaladas en el apartado metodoló-
gico. Los resultados cualitativos se han codificado, con el fin de mantener la confidencialidad y 
el anonimato de las personas participantes.

4.1. PERFIL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN JAÉN

Al indagar en la concepción de las personas participantes sobre los perfiles de personas en 
situación de sinhogarismo en la ciudad de Jaén, se ponen de manifiesto varias cuestiones. Por 
una parte, existe unanimidad en que el perfil de personas en situación de calle que prevalece 
sobre el resto, es el de hombre de entre 40 y 55 años y el de mujeres, con menor presencia, 
de entre 35 y 55 años. Estos perfiles se mantienen al largo del tiempo, de acuerdo con la expe-
riencia en el sinhogarismo que tienen las personas responsables de intervención. Sin embargo, 
también tienen presencia los discursos que evidencian una concepción del perfil de personas en 
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situación de calle más diverso. Proporcionando información sobre los nuevos perfiles atendidos 
cada vez con más frecuencia en a la ciudad de Jaén. En específico, se hace referencia al perfil 
de personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, cuyas circunstancias vitales las llevan a abandonar 
el hogar de manera precipitada y conflictiva que las coloca en una posición de vulnerabilidad. 
Dentro de ese perfil, se identifica el de menores extutelados que, al cumplir la mayoría de la 
edad, quedan desprovistos de protección social. Es muy común en las personas extranjeras que 
estas tras la desinstitucionalización, si ha tenido lugar, y tras ser denegados sus permisos de 
estancia legal en el país, terminen en situación de calle. 

“Ahora estamos teniendo muchas usuarias de entre 20 y 30 años, pero siempre acom-
pañadas del chico. También el perfil de chicos extutelados…” (Ma3).

Estos perfiles son diferenciados de los que se suelen identificar como personas en situación de 
sinhogarismo, cuyos motivos son diferentes a los migratorios. De la misma manera ocurre con 
las personas temporeras, que se desplazan a las campañas de recolección de aceituna en la 
provincia de Jaén. Además de esto, en los discursos se hace mención a los diferentes motivos, 
tiempo y situación de las personas en situación de calle, como determinantes en la diferencia-
ción de un perfil de otro. Por tanto, en el contexto del sinhogarismo en Jaén, los perfiles, se 
identifican y se definen, en relación a los elementos que se señalan a continuación: a) Sexo, 
de acuerdo a su prevalencia o presencia en el fenómeno; b) La edad, como factor distintivo 
del perfil habitual atendido; y c) Factores desencadenantes de la situación de calle. Nuestro 
análisis, partirá de la concepción general de perfiles de personas en situación de sinhogarismo 
atendidos en Jaén de acuerdo a estas variables del discurso. 

4.1.1. Factores desencadenantes de la situación de sinhogarismo en Jaén

Identificar los factores que desencadenan en las situaciones de calle, o que, en su mayor parte, 
se encuentran presentes en el fenómeno del sinhogarismo es imprescindible en la comprensión 
de la realidad. La mayor parte de los/as participantes (8 participantes), pone de manifiesto que 
uno de los principales factores asociados a la situación de calle son las adiciones y drogode-
pendencia. Identifican el consumo de sustancias como el alcohol, drogas ilícitas o el uso inde-
bido de medicamentos, como factores presentes en la vida de las personas en riesgo de calle 
y de las que se encuentran en calle. Tanto los ejemplos que verbalizan como los datos que ex-
ponen reflejan el impacto y el peso que tienen las adicciones en el sinhogarismo. Ya sea por el 
incremento que se da, en algunas ocasiones, que contribuyen a propiciar la situación de calle. 

“El denominador común del que seguimos hablando en sinhogarismo es el tema de las 
dependencias alcohólicas o de otras sustancias, ya sean jóvenes o mayores” (Ma1).

En esta línea argumental, algunas de las personas participantes, convienen que el segundo gran 
factor desencadenante de la situación de sinhogarismo es la salud mental. La salud mental, 
entendida desde un paradigma de desatención o falta de adherencia terapéutica de la propia 
persona que la padece. Se identifica la presencia en el discurso de la vinculación que existe 
entre la salud mental y el consumo de drogas. Tanto los/as profesionales como, las, propias 
personas en situación de sinhogarismo muestran en su discurso la identificación del desarrollo 
de ansiedad y depresión como primer paso al incremento de consumo de sustancias nocivas, 
que las llevan a un plano mayor de exclusión y finalmente a la situación de calle. 
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“El consumo sí que lleva a la situación de calle, porque se empieza a consumir, se nece-
sita mucho dinero, la familia se cansa y se ven en situación de calle” (Ma3).

“La falta de trabajo, la ansiedad y la depresión me llevaron a beber. Y comencé a dar 
tumbos, pero ya estaba en la calle” (Os3).

Además, los/as informantes refieren la falta de apoyos familiares, sociales y las rupturas afecti-
vas, como el tercer factor que se une a la situación de riesgo que viven las personas en situación 
de calle en la ciudad de Jaén. En este sentido, la mayoría coincide en la necesidad de reco-
nocer la disponibilidad o la falta de apoyos familiares como determinante final del fenómeno 
del sinhogarismo. Reflexionan, además, sobre la disposición real de los factores (adicciones/
drogodependencia, salud mental, apoyos familiares), que desencadenan en una situación de 
calle. Dando un peso mayor, a la escasez de apoyos familiares, en la determinación de la per-
petuación de una situación de vulnerabilidad en el tiempo. El grupo de personas en situación 
de sinhogarismo, exponen que la existencia de la falta de apoyos familiares y/o la ruptura de 
lazos afectivos son habituales en la raíz del posterior desarrollo de enfermedades mentales. A 
lo que va unido el consumo de alcohol u otras sustancias, en algún momento del proceso de 
vulnerabilidad.

“Yo tenía una vida bien, pero cuando perdí a mi pareja y a mi hija me fui…se cayó todo 
de un día para otro. Luego intenté apoyarme en la familia y la familia no comprendió y 
me vi solo…Comencé a consumir y cundo acordé estaba en la calle” (Os3).

“Más que la salud mental, se trata de los apoyos que tenga la personas, de familia nu-
clear y extensa con la que cuente cada persona. En este sentido falla…” (Ma1).

Desde esta orientación, las personas informantes de ambos perfiles, inducen el debate sobre 
la superposición de situaciones que se dan en cortos periodos de tiempo que conllevan poco 
margen de respuesta y, por tanto, mayor probabilidad de acabar en situación de calle. 

“Es una cadena de cosas, he pasado por muchas cosas, pero en fin la última es que yo 
he tenido problemas con la cocaína…me he divorciado tres veces por violencia. Yo no 
tengo a nadie” (La1).

“Yo creo que las situaciones de calle se ven determinadas por el sufrimiento de aconte-
cimientos traumáticos en un muy corto periodo de tiempo. Dejando a estas personas sin 
capacidad de respuesta” (Pe4).

Los/as integrantes de los grupos coinciden, en que, para comprender el fenómeno de sinhoga-
rismo en la ciudad de Jaén, deben de tener en cuenta todos estos factores desencadenantes en 
la situación de calle, que llevan a la identificación de diferentes perfiles y situaciones vitales. 

4.1.1.1. Diferencias en la situación de calle entre mujeres y hombres

Estas nociones sobre factores desencadenantes de la situación de calle se ramifican, cuando el 
discurso se dirige al abordaje de la situación de las mujeres en situación de manera específica. 
Los grupos, tanto de profesionales como de personas en situación de calle, coinciden en que 
las circunstancias vitales, previas y posteriores, de las mujeres en situación de calle ocultan ma-
yores dificultades que las de los hombres. Entre los factores desencadenantes del sinhogarismo 
en mujeres, además de la salud mental y el consumo de drogodependencias, común a los hom-
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bres. Se identifica, la presencia de violencia de género, factores de dependencia económica 
y emocional. Pero, sobre todo, se encuentra unanimidad en el reconocimiento de las rupturas 
sentimentales como factor directo. 

“Algunas también les vienen situaciones sobrevenidas, una separación, rupturas senti-
mentales, sin red familiar que les apoye y al final se ven en la calle y buscan pues otra 
persona, otro hombre, pero en la calle” (Ma3)

Así mismo, los grupos, verbalizan, las diversas situaciones diferenciadoras que viven las muje-
res durante su estadía en calle. Que tienen que ver, con actitudes de violencia física, sexual y 
psicológica, que desemboca en una imprescindible dependencia hacia el hombre, con fin de 
mantener una mayor protección. Dándose situaciones en las que las mujeres son moneda de 
cambio, a través de la explotación sexual. 

“Yo tampoco sé vivir sola. Mi niña me dice “mamá tú no sabes vivir sin un tío” y yo le 
digo es que no tengo casa, a ver qué hago” (La1).

“La mujer es muy utilizada, no solo en prostitución sino como moneda de cambio en 
muchos aspectos…A la mujer se le hace mucho daño, la violencia física se vuelve algo 
normal hacia la mujer en la calle” (Lu3).

La diferenciación entre hombres y mujeres en situación de calle encuentra muchos puntos de 
inflexión que la hacen diferenciarse entre sí. Se identifican elementos subyacentes en la reali-
dad vivida por mujeres en situación de calle que tiene que ver con la exclusión residencial de 
manera específica. En esta línea, se hace referencia a que la mayoría de mujeres no llegan a 
cumplir una temporalidad alta en situación de calle en la ciudad de Jaén. Pues se encuentran en 
el paso previo a la situación de calle, se encuentran en situaciones de infravivienda y en situa-
ciones de exclusión residencial, que las lleva formar parte del colectivo de personas en situación 
de sinhogarismo. En este sentido, se identifica una gran dependencia a la vivienda masculina, 
como recursos identificados por las mujeres para evitar la situación de calle o salir de la misma. 

“Mujeres en situación de calle como tal no hay. Pero en situaciones de infravivienda, 
de vivienda insegura, o inadecuada, por la violencia, de explotación sexual hay. Esta 
situación también se cronifica” (Ma3).

“Yo he solicitado un piso mil veces y no me lo han dado. Gracias a un hombre que he 
conocido me ha ofrecido una casa aquí, pero que la casa se está cayendo a cachos” 
(La1).

En definitiva, todas las personas participantes identifican las diferencias de género que se dan, 
tanto en los motivos de la situación de calle, en la seguridad, temporalidad, como en el acceso 
a los recursos por parte de mujeres. Las cuales se ven relegadas a un plano de doble exclusión 
social.

4.1.2. Temporalidad y dificultades: determinantes en la reinserción social 

El trabajo de reinserción de personas en situación de sinhogarismo es una tarea ardua, que, 
junto con la prevención asientan las bases de la intervención en situaciones de sinhogarismo. 
En este sentido, los discursos distinguen la importancia de la temporalidad como factor determi-
nante en el éxito de las acciones de reinserción. Todos/as los/as participantes, cuyo perfil es el 
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de agentes de intervención, coinciden en que es imprescindible prevenir, detectar e intervenir 
lo antes posible si se espera un resultado positivo de inserción social de personas en situación 
de sinhogarismo. Establecen que el mantenimiento en el tiempo de la vulnerabilidad, unido a 
la aceptación de condiciones de vida no adecuadas, conlleva la cronificación de la situación 
de calle. Lo que puede suponer el fracaso de la reinserción social de la persona en situación de 
calle, cuya situación se ha extendido demasiado tiempo. 

“La reinserción y la rehabilitación rápida es esencial para lograr que una persona sal-
ga de la situación de calle. El tiempo es clave, pues cuanto mayor es el tiempo en esa 
situación más difícil es que salga” (Ma1).

“Cuando no tienes nada, no te das cuenta del tiempo que llevas en la calle. Es muy 
difícil salir cuando llevas tanto tiempo” (Di6).

El conjunto de agentes de intervención, establecen de acuerdo a sus experiencias, que, para 
evitar el fracaso en la intervención, lo más importante es el ejercicio de prevención. Con ello, 
coinciden los/as participantes, cuyo perfil se identifica con el de personas en situación de sinho-
garismo. La importancia que dan a esta cuestión, se revela en el discurso en el que concretan la 
importancia de una intervención que se anticipe a la situación de calle. Puesto que, la situación 
de calle es algo que te atrapa, y difícilmente te deja escapar. 

“La clave está en la prevención para que la gente no pise la situación de calle, porque 
cuando llevan mucho tiempo esa cronicidad hace que entren en una dinámica de la que 
es muy difícil salir” (Nu2).

“Yo sí puedo decir algo es pedir prevención, porque como en todo, la prevención es 
más importante que cuando ya estás en la calle” (Os3).

La identificación de dificultades de acceso a recursos laborales y residenciales es otro de los 
elementos que se han de tener en cuenta para el éxito en la reinserción. En este sentido, las 
personas participantes cuya situación es la de calle, hacen referencia a estas dificultades como 
esenciales a destacar. Las dificultades vienen determinadas más por la discriminación por razo-
nes de calle, que por el propio acceso desde los recursos. Pues establecen, que incluso cuando 
se ha accedido a un empleo o a una vivienda, el estigma homeless hace que la reinserción no 
llegue a completarse.

“El trabajo, cuando tú te incorporas a una empresa y en la empresa conocen tu situa-
ción, la empresa te echa. Es un abuso sobre ti, porque saben que dependes de ese 
trabajo y no te valoran como trabajador” (Os3)

En definitiva, la temporalidad y las dificultades de acceso al sistema laborar y de vivienda es 
un determinante con el que tanto, los/as profesionales de la intervención como las propias per-
sonas en situación de sinhogarismo identifican esencial, a tener en cuenta para una reinserción 
social real y duradera. Tratando de reducir, los efectos adversos de la situación de sinhogarismo 
en la medida de lo posible. 

4.2. LA GESTIÓN “DE PROXIMIDAD” DEL SINHOGARISMO EN JAÉN

Respecto a la gestión del sinhogarismo en la ciudad de Jaén, una de las cuestiones que resulta 
de mayor importancia y que hace que la gestión sea “de proximidad” es el trabajo en red. El 
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grupo de agentes de intervención coincide en el discurso en que el tamaño de la ciudad, como 
ciudad pequeña, permite tener la oportunidad de mantener una excelente coordinación entre 
profesionales de la administración y del tercer sector. Aunando en la creencia, de que es una 
particularidad de la ciudad de Jaén. Partiendo de sus experiencias, en otras ciudades más 
grandes, no es sencilla esta coordinación.

Esta cercanía se extrapola a la implementación de los recursos. Los/as participantes refieren 
que incluso cuando los recursos se conciben y diseñan como asistenciales por parte del tercer 
sector. Estos llegan a tener una capacidad de intervención y derivación que no sería posible 
con una población mayor. Llegando a usarse como puerta de entrada, al resto de recurso que 
la ciudad de Jaén tiene disponibles al colectivo de personas en situación de sinhogarismo. La 
cercanía y capacidad de monitoreo de personas dentro del fenómeno de sinhogarismo en las 
primeras intervenciones de carácter asistencial es reconocido como uno de los elementos que 
determinan el éxito en la intervención con personas en situación de calle en Jaén. 

“En Jaén se trabaja muchísimo en red y de manera coordinada, lo que hace que incluso 
los recursos asistenciales dejen de ser tan asistenciales. Porque son puerta de entrada, lo 
que podría ser un recurso asistencial en Sevilla o Málaga, aquí, por nuestra población y 
la forma de trabajar que se ha generado, se convierte en la puerta de entrada para lo 
demás. Se conoce como funcionan nuestras entidades y se va derivando” (Nu2). 

Se pone de manifiesto, además, las herramientas que los/as profesionales de intervención 
han creado con el objetivo de mantener y afianzar las redes de coordinación interinstitucional. 
Grupos de trabajo, reuniones periódicas y contacto directo son las destacadas de entre todas 
las formas de comunicación que mantienen entre servicios sociales, tercer sector, universidad y 
colegios profesionales. 

“Como oportunidad destacaría el trabajo en red, estamos en continua comunicación. 
Intentamos encontrar soluciones con los grupos de trabajo, las mesas de casos, con la 
administración, los Servicios Sociales” (Ma3).

En la misma línea, los grupos destacan que los recursos disponibles al sinhogarismo en la ciu-
dad de Jaén tienen ventajas con respecto a otros lugares. El tamaño de la población y el número 
de personas en situación de sinhogarismo que se encuentran en la ciudad de Jaén, de manera 
permanente o bien en tránsito, no impiden el continuo acceso a los diversos recursos que se 
proporcionan. Los/as participantes en el grupo focal de personas en situación de calle, descri-
ben la forma de vida en calle en la ciudad de Jaén como muy fácil, en comparación con otras 
ciudades más grandes. Son destacados, los recursos residenciales, asistenciales y económicos, 
como suficientes para todo el colectivo. 

“Es muy fácil aquí en Jaén. Hay comedores, hay pisos, centros de día, albergue, hay 
muchas cosas que te ayudan y sabes dónde están todos los recursos” (Lu2) “Hay bastan-
tes recursos. Hay que ir moviéndose para poder utilizarlos todos” (Di6).

Los recursos disponibles, de acuerdo al tamaño de la ciudad y la presencia de personas en 
situación de calle de manera reducida hace que Jaén tenga margen de respuesta. Entre los 
discursos, aparecen elementos que tienen que ver con la atención y el trato de proximidad entre 
profesionales de intervención y las personas en situación de sinhogarismo. Estableciendo, los/
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as profesionales que este es otro de los puntos a destacar en la ciudad de Jaén. La creación de 
relaciones más cercanas y de confianza con sus usuarios/as, tras relaciones que incluso han 
llevado años. Consideran esencial, para la calidad de la intervención el estableciendo de lazos 
de confianza como forma de asegurar el éxito de los resultados en la intervención con personas 
en situación de calle. Se expone que la ciudad de Jaén permite mantener ese trato humanitario, 
que se tiende a desvanecer en otras intervenciones. Creando redes de apoyo informales. 

“Tenemos un equipo de calle durante todo el año, la confianza y el vínculo se gana 
yendo a su espacio.  Al ser ciudad pequeña, nos permite salir todo el año, esa confian-
za requiere de continuidad. Son personas que sabes, no van a salir de la calle, pero 
acompañándolos van a seguir un vínculo. Intentamos incluirlos en nuestras vidas” (Pe4). 
“Esto es muy habitual en Jaén, eh. Al final esta ciudad propicia la creación de esos 
vínculos” (Nu2).

“Yo cuando voy al recurso me quedo de voluntario y les echó una mano en lo que sea, 
porque hay confianza” (Lu2).

En definitiva, las oportunidades de la ciudad pequeña, como es el caso de Jaén, permiten, tanto 
a profesionales de la intervención social como a las propias personas en situación de calle, 
mantener una gestión y coordinación de calidad. Además, garantiza el acceso a los recursos 
con un humano entre profesionales y usuarios/as que va más allá de lo meramente profesional.

4.2.1. Recursos centralizados y determinados por las campañas de recolección 
de aceituna

Pese a que las circunstancias vitales que desencadenan en la situación de calle, a menudo, 
se encuentra nexos como la salud mental, el consumo de sustancias nocivas o las situaciones 
de crisis, existen situaciones diferenciadas dentro del sinhogarismo. En los discursos se denota 
la importancia de distinguir entre las personas en situación de sinhogarismo por los motivos 
anteriores, de aquellas personas que temporalmente no tienen un alojamiento. Pues su perfil 
corresponde al de temporeros/as que llegan a la ciudad de Jaén en busca de un trabajo en la 
campaña de aceituna. Se identifica por los/as participantes como una figura característica de 
la ciudad, pero que dista de cumplir con las características propias de una persona sin hogar. 
Pues, más allá de la falta de techo, son muchas las variables que juegan en una situación de 
calle como tal. 

“Claro, pero es otro tipo de perfil, su problema es la búsqueda de trabajo. Pero es otro 
tipo de problema al sin hogar puro y duro, los temporeros es otra figura diferente “(Pe4).

Los/as participantes, establecen que en la ciudad de Jaén el dispositivo de temporeros/as es 
algo necesario por su presencia en la capital de manera centralizada. Es en la temporada de 
recolección de aceituna cuando la presencia de personas en situación de calle aumenta. Este 
hecho se da durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. En este sentido, se 
establece que no hay problema para la puesta en marcha de los dispositivos para temporeros 
que la provincia, y alrededores, activa para abordar la llegada de nuevas personas con nece-
sidades residenciales y alimenticias que se asemejan a las de personas en situación de sinho-
garismo. Además, se provecha la proximidad que proporciona la ciudad de Jaén, para crear 
dispositivos de captación y aproximación de los recursos a las personas que los desconocen. 
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“Tenemos un equipo de calle, hay un dispositivo de temporeros que salen todos los 
días en época de aceituna. De lunes a domingo sale una asociación diferente de Jaén. 
Ellos son los que hacen la función de coordinación por si hay alguna persona que se 
despista, que no se quede en la calle. E incluso los llevamos en nuestro coche propio al 
recurso” (Pe4).

El establecimiento y la creación de recursos dado en la ciudad de Jaén, para la atención a 
temporeros/as hace de la ciudad un lugar especialmente comprometido con el fenómeno del 
sinhogarismo. Es decir, los dispositivos creados para las campañas de temporeros/as ha permi-
tido consolidar muchos recursos destinados al sinhogarismo. El tamaño de la ciudad, además 
propicia la capacidad de rápida respuesta ante los desafíos que se presentan en la atención al 
fenómeno de temporeros/as que vienen a trabajar a la campaña de recolección de aceituna. 
De este modo se han afianzado diversos recursos habitacionales, asistenciales y económicos en 
la ciudad durante todo el año, como por ejemplo es el caso del equipo de calle.

4.3. REDES DE APOYO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Al indagar en la percepción de las personas en situación de sinhogarismo con respecto a las re-
des de apoyo, ya sean familiares o extensas, surge en el grupo unanimidad en la consideración 
que se le presta a este elemento vital humano. Los/as participantes coinciden en sus discursos, 
en que los apoyos nucleares van unidos a la salida del hogar. Consideran, que estos pasan a un 
segundo plano. Identifican, por tanto, los apoyos familiares como esenciales en la prevención 
y reinserción a personas en situación de sinhogarismo. Esta noción, se ve determinada por las 
experiencias previas, en las que los apoyos familiares/sociales fallaron y fueron un factor de 
terminante en la situación de calle. En la actualidad, el grupo de personas en calle participan-
tes no identifican como apoyo a ningún familiar, mostrando la incompatibilidad de su situación 
con el establecimiento de redes familiares o sociales. Así, según los discursos, estos hechos son 
considerados vanos, pues, aunque mantengas algún tipo de contacto no infiere en la situación 
de calle de manera positiva.  

“Cuando salí de la casa y fui de cabeza al barro. No he intentado contactar nunca con 
ellos. Porque cuando te dan la espalda, para qué vas a seguir. Yo no confío en nadie” 
(Os3).

“Yo veo a mi niña por videollamada alguna vez. Pero no tengo dinero para ir a verla, si 
voy no tengo donde dormir, o qué comer. Mi mayor apoyo es mi pareja y Dios” (La1).

El grupo de participantes en situación de calle determina, con los ejemplos que verbalizan, que 
sus principales apoyos son ellos/as mismos/as. En el caso de las mujeres, es la pareja la que 
se identifica como apoyo primordial en la vida. Y común a hombres y mujeres el elemento espi-
ritual aparece al hablar de apoyos. Este es considerado un elemento que les permite conversar 
con alguien y tener algo de esperanza. 

“Yo no tengo a nadie, estoy solo. Llamo a mi madre, pero el mejor apoyo es uno mismo. 
Cuando tengo problemas me hablo a mí mismo y a Dios” (Bi5).

De la misma manera, las redes de apoyo extensas se ven desvanecidas por el peso de la situa-
ción de calle. Cuando, a través de las preguntas, se les incita a reflexionar sobre la creación 
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de posibles nuevas redes de apoyo. Las personas participantes en situación de sinhogarismo 
asocian la idea de discriminación con la de soledad, derivadas de su situación de exclusión. 
La discriminación por pobreza genera un estigma muy difícil de eliminar, incluso si el proceso 
de reinserción está en marcha. Desde esta orientación, los discursos establecen que es habitual 
no encontrar a nadie con quien hablar, fuera del ámbito del sinhogarismo. Establecen, que los 
intentos por relacionarse con personas que no conocen su situación es inútil más cuando la 
ciudad es pequeña y todas las personas se conocen. Determinan, que el estigma por estar en 
situación de calle, es en muchas ocasiones, más fuerte que el de otras situaciones de exclusión. 

“Echo de menos tener una conversación con alguien que no sea de este entorno. Salir 
de aquí y poder hablar/establecer algo con alguien, una conversación. No puedes 
porque te conocen y lo evitan.  Y aunque estés trabajando, evitan el contacto contigo 
porque tú eres…un sintecho. Tengo compañeros de la asociación de alcohólicos, que 
no han pasado por calle, pero sus condiciones de vida y actos han sido peores que los 
míos. Y a ellos si se les perdona…por el hecho de tener casa y familia, y a mí no” (Os3).

Ante eso, advierten las personas participantes, que la soledad es el elemento que más carac-
teriza la situación de calle y este elemento es, a menudo, acompañado de las tentativas de 
suicidio. Los/as participantes insisten en que la realidad del pensamiento suicida, lejos de ser 
un pensamiento humano natural, se encuentra demasiadas veces presente entre su colectivo. 

“La depresión es muy mala cuando te vienen las tentativas de suicidio. Y sin mis hijas…
hace poco he tenido tentativas de suicidio” (La1).

El grupo de personas en situación de sinhogarismo identifica la escasez de apoyos y la discrimi-
nación social como parte de su vida social. Sin embargo, los/as profesionales reconocen a las 
instituciones como uno de los principales apoyos que tienen las personas en situación de calle 
en la ciudad de Jaén. En este sentido, cabe destacar que el grupo de personas en situación de 
sinhogarismo expresan que las instituciones son cercanas y confidentes en muchos aspectos de 
sus vidas. Coinciden ambos grupos, en que es posible la creación de vínculos de confianza 
entre profesionales y usuarios/as, como principal apoyo social.  

4.4. PARTICULARIDAD DE JAÉN COMO CONTEXTO

De manera grupal, se exponen algunas de las particularidades de la ciudad de Jaén, atendien-
do a aquellos elementos que la hacen diferenciarse de otras ciudades más grandes de su entor-
no. Las personas participantes se refieren a Jaén como centro de concentración de la población 
de personas en situación de sinhogarismo a nivel provincial, por la concentración de recursos 
disponibles durante todo el año. La presencia de recursos habitacionales, asistenciales y eco-
nómicos mantenidos durante todo el año propician que la movilidad de personas en situación 
de calle de los alrededores se dirija hacia la capital. También, se expone que, en la campaña 
de la aceituna las personas temporeras se concentran primero en la capital para posteriormente 
redistribuirse a las zonas donde hayan encontrado trabajo. 

“Jaén capital pasa que como es donde están los recursos, al final bueno vienen aquí…
porque no se van a ir a un pueblo en el que no hay comedores, ni hay albergues. Por-
que en Jaén hay dispositivos todo el año” (Pe4).
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Por otra parte, el grupo de personas en situación de sinhogarismo hace referencia a la facilidad 
en el trato con otras personas en situación de calle y la posibilidad de rápido acceso a todos 
los recursos como una de las particularidades de la ciudad de Jaén en comparación con otros 
contextos. Sin embargo, ambos grupos ponen en conformidad las situaciones que se derivan 
de las particularidades del clima de la ciudad de Jaén. Se expone, que los inviernos son es-
pecialmente duros, unidos a los meses de averano en los que las altas temperaturas hacen de 
la vida una odisea. Esta situación, es identificada con la escasez de recursos durante el mes 
de agosto en la ciudad. Se establece que, al ser una ciudad pequeña y cerrar algunos de los 
recursos destinados a la alimentación o refugio, es más difícil poder abastecer las necesidades 
básicas. La mitad de las personas del grupo (5 personas) hacen referencia a los recursos que sí 
que mantiene abiertos en agosto como alternativa y solución a estas situaciones. 

“Un mes muy malo en Jaén es agosto, que cierran casi todos los recursos. Tenemos 
menos cantidad de gente, pero más volumen de trabajo porque está casi todo cerrado. 
Agosto aquí en un mes para no estar en calle” (Pe4).

Sin embargo, más allá de la climatología de la ciudad, los beneficios que los/as participantes 
destacan como esencial para la supervivencia en la calle es la seguridad. En este sentido, 
ambos grupos coincide en que la ciudad de Jaén proporciona elementos de seguridad muy 
específicos y valorados entre la comunidad de personas en situación de calle. La presencia de 
instituciones sociales tan cercanas, el trabajo en coordinación, la inexistencia de organizacio-
nes criminales y, por ende, la inexistencia de situaciones violentas hace de la ciudad de Jaén un 
entorno seguro para las personas en situación de calle. Así lo muestran en sus discursos. 

“He recorrido España, y un aspecto muy importante es controlar la ciudad. Como llevo 
mucho en calle, tengo la capacidad de saber cuándo hay un peligro. En Madrid, hay 
mafias, es bastante peligroso y aquí en Jaén no, en Jaén tú sabes, controlas la situación. 
Jaén es un paraíso” (Os3).

“Vivir en la calle en Jaén es muy fácil, yo nunca he tenido problemas. Cuando vivía en 
Barcelona, me atacaron en varias ocasiones y me han llegado a romper las piernas dos 
veces. Allí molestan mucho a las personas sin hogar” (Bi5).

Por último, en ambos grupos se aborda la cuestión de los retos que plantea la ciudad de Jaén 
como contexto de sinhogarismo. Aunque ambos grupos coinciden en los preceptos subyacentes 
de los discursos, los/as participantes agentes de intervención, hacen referencia a la necesidad 
de creación de recursos de baja exigencia. Recursos que lleguen a todas las personas en situa-
ción de sinhogarismo sin distinción. Pues expresan, que en muchas ocasiones las exigencias de 
algunos recursos habitacionales o asistenciales hacen que gran parte del colectivo de personas 
en situación de calle se queden fuera, pues no cumplen con el perfil establecido. Esto es identi-
ficado como un reto a cumplir con la ciudad de Jaén y el sinhogarismo. 

“Muchas personas se quedan fuera de los recursos, o porque están enfermos o por sa-
lud mental o por adicciones, pero al final se quedan fuera. Se necesitaría algún recurso 
de baja exigencia. Para reducir el daño” (Pe4).

“Como tengo adicciones, mi lugar está en la calle, no te quieren en ningún lugar sitio si 
consumen. No pueden salir de la calle ni para dormir” (Bi5).
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Los/as profesionales coinciden en que, además, el reto va unido a la necesidad del aumento 
en la coordinación entre las organizaciones de corte social del ámbito del sinhogarismo con 
las de salud mental, vivienda y adicciones. Identificando como solución, crear un recurso de 
patología dual en su defecto. 

“Sin hogar, vivienda, salud mental, empleo y adicciones tendrían que estar a una, el 
aumento en la coordinación de estas áreas sería ideal” (Nu2).

“En Jaén, hay un problema con la patología dual porque no temeos centros específicos 
para dual y eso hace que llevemos a las personas de un lugar a otro sin respuesta” 
(Pe4).

Por otro lado, los prejuicios existentes en las comunidades pequeñas en las que el trato es muy 
cercano son otro de los retos a trabajar identificados por las personas participantes en el grupo 
de sinhogarismo. Establecen que es imprescindible trabajar con la población la ruptura de pa-
radigmas de exclusión social de las personas en situación de calle. 

“Una vez que te echan el ojo… no es el valor económico, es más tu clase. A ti ya te han 
visto, el estigma que te ponen. Eso tiene que cambiar” (Os3).

En definitiva, los retos que la ciudad pequeña plantea son identificados como abarcables dentro 
de las oportunidades que se han identificado previamente, entre las que el trabajo en red es 
una potencialidad de Jaén. Dejan a manos de los/as profesionales de los social la puesta en 
marcha de iniciativas que puedan abordar los problemas que van surgiendo en la gestión del 
sinhogarismo en la ciudad de Jaén. De la misma manera, se requiere reconocer a las personas 
en situación de sinhogarismo como agentes clave en la mejora de los recursos y la puesta en 
marcha de iniciativas que den respuesta a sus necesidades sociales e individuales. Siempre 
estando en conexión con los factores determinantes de la situación de calle y la temporalidad 
como determinante del éxito en la reinserción social. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El estudio de la ciudad pequeña en vinculación con el fenómeno de sinhogarismo es uno de 
los principales retos que ha presentado esta investigación. A pesar de que no existen estudios 
que hagan referencia a los elementos diferenciadores entre una gran ciudad y una pequeña en 
la gestión del sinhogarismo, en los últimos años numerosos/as investigadores/as han tomado 
conciencia y reconocen la necesidad de estudiar el sinhogarismo dentro de los elementos de la 
ciudad (Benito, 2017; García, 2020; Quijada y Del Pino-Brunet, 2023). De estos estudios, se 
pueden destacar el fenómeno del sinhogarismo enfocado desde las características de la propia 
ciudad de Lleida o Salamanca. Los resultados de investigación muestran que el fenómeno del 
sinhogarismo se encuentra en constante evolución y presenta particularidades de acuerdo con 
su contexto, tal y como sucede en estudios similares (De la Fuente, 2016).

Los principales hallazgos, evidencian la necesidad de poner el foco de atención en algunas 
particularidades y retos de la ciudad pequeña identificadas con: I) El perfil y factores desen-
cadenantes de la situación de sinhogarismo; II) La diferenciación vital entre mujeres y hombre 
en situación de sinhogarismo; III) Las redes de apoyo; y IV) Las particularidades de Jaén como 
contexto.  En este sentido, los hallazgos sobre el perfil de personas en situación de calle mues-
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tran que no existe gran diversidad de perfiles, en comparación con otras investigaciones en las 
que los perfiles de personas en situación de calle son mucho más diversos y abarcan mayor 
cantidad de situaciones vitales, de acuerdo con el tamaño de las ciudades en las que se enmar-
can (Sánchez, 2010; Matulic, 2019; Pinchete y De Pedro, 2019). Así, desde este estudio, los 
principales factores determinantes de la situación de calle son identificados con salud mental, 
consumo de sustancias nocivas y la escasez de apoyos familiares. Datos que se encuentran en 
la misma línea con los propuestos por Roca et al. (2019), que identifican como sucesos vitales 
estresantes el consumo de alcohol y la calidad de vida como factores presentes en el fenómeno 
de sinhogarismo. Además, estos datos se alinean con los datos sobre el perfil de personas en si-
tuación de sinhogarismo, expuestos en la memoria anual de Cáritas Diocesana de Jaén (2023), 
la memoria de servicios sociales comunitarios de Jaén (2022) y los datos contemplados por la 
encuesta las personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística (2022). 

Otro de los grandes hallazgos es la diferenciación en la situación de calle entre mujeres y hom-
bres. En los que las mujeres viven situaciones de exclusión residencial, situaciones de violencia, 
explotación sexual y acceso inequitativo a los recursos, lo cual las lleva al establecimiento de 
relaciones de dependencia afectiva, previa a la situación de calle y durante la misma. Estos 
resultados encuentran íntima relación con los expuestos por autoras como Galán et al. (2022) 
o Sánchez-Sierra y Galindo (2022) en sus estudios sobre mujeres en situación de sinhogarismo. 
Destacar, que los resultados que presentan la cronicidad como factor de éxito o fracaso en la 
reinserción social de personas en situación de sinhogarismo se encuentran en vinculación con 
estudios previos como los expuestos por Panadero-Herrero y Muñoz-López (2014) en los que el 
factor tiempo es preponderante en la situación de calle.

Los hallazgos sobre las redes de apoyo de las personas en situación de calle, muestran caren-
cias de apoyos familiares en personas en situación de sinhogarismo. Se destaca que las redes 
de apoyo que se dan entre personas en sinhogarismo y las instituciones que las atienden en 
Jaén como elemento identitario de la ciudad. Dichos resultados se encuentran en confluencia 
con los aportados en otras investigaciones en las que se identifica el establecimiento de relacio-
nes de confianza como necesarios para el éxito en la reinserción social (De la Fuente-Roldán y 
Sánchez-Moreno, 2023). 

En cuanto a las particularidades de Jaén como contexto, los hallazgos identifican que, como ciu-
dad pequeña, proporciona una multitud de oportunidades en la gestión del sinhogarismo. Por 
un lado, la gestión de proximidad en la que la creación de redes entre instituciones se encuentra 
afianzada por los/as propias procesionales de la intervención social. Datos extrapolables a 
los presentados por Díaz y Rodríguez (2023) en su investigación en la que la intervención del 
trabajo social pasa por la cooperación interinstitucional. Además, se identifica que la capaci-
dad de repuesta a situaciones de alta demanda de recursos por parte de temporeros/as en la 
campaña de aceituna ha permitido afianzar tanto los protocolos de actuación como los propios 
recursos en la ciudad de Jaén, dando experiencia en la gestión y oportunidades de recursos 
a las personas sin hogar. Estos resultados no son comparables a otros estudios al considerarse 
inéditos hasta el momento. 

De todo lo anterior, se concluye la necesidad de continuar y profundizar en esta línea de inves-
tigación, incluyendo comparativas entre otras ciudades de España, en el estudio de las particu-
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laridades y los retos que presentan las ciudades en función de sus características y tamaño. Así 
mismo, se pone de relieve que, Jaén como ciudad pequeña, ofrece oportunidades significativas 
para la intervención social con personas en situación de sinhogarismo. Por último, de destaca 
la importancia del mantenimiento de recursos residenciales, la existencia de redes de apoyo 
informales y la necesidad de adecuar la intervención a mujeres en situación de calle. 
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