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orientamos y atendemos a las 
personas sin hogar hacia una 
situación más autónoma.

 Sensibilizamos
a la ciudadanía respecto a los 
problemas de la pobreza en nuestro 
entorno.

 Denunciamos
situaciones de injusticia y aportamos 
solucionesa las administraciones y a la 
sociedad civil.



Editorial

Lo más destacado

Metodología

1. La punta del iceberg
Más de 1.200 personas viven en la calle en Barcelona. 
¿Cuál es la situación de las mujeres?

2. Rostros
¿Quién vive en la calle en Barcelona?

3. Sin hogar 
¿Cuál es su trayectoria de alojamiento 
y sinhogarismo?

4. Atención social
¿Qué atención reciben y qué atención 
necesitan las personas que viven en la calle?

Bibliografía

Propuestas para hacer posible
#nadiedurmiendoenlacalle

5

8

12

21

29

38

6

37

4



Editorial
Ferran Busquets,

director de Arrels Fundació

@ferranbConocer mejor la realidad para romper prejuicios

Año tras año, salimos a la calle para encuestar a las personas que viven al raso en la 
ciudad de Barcelona. Empezamos en 2016 y, después de siete ediciones, ya hemos 
realizado 2.082 encuestas a personas que se encuentran en la peor situación de 
exclusión residencial que podamos imaginar. Durante la noche de la encuesta todas 
ellas comparten generosamente su historia personal y hacen que, conjuntamente, 
podamos ir conociendo mejor la realidad compleja y agravada del sinhogarismo. El 
agradecimiento más sincero a todos y todas vosotras. Cada edición de la encuesta 
también es posible gracias a la labor imprescindible de cientos de personas voluntarias 
que conversan con las personas que viven al raso. Gracias, también, por formar parte.

El informe que está empezando a leer recoge los datos de la última encuesta, realizada 
la noche del 15 de junio de 2022. El objetivo de radiografiar el sinhogarismo en la 
ciudad de Barcelona responde, como siempre explicamos, al convencimiento de que 
generar y compartir los datos debe contribuir a desarrollar políticas y servicios 
que se adapten mejor a la realidad de las personas sin hogar. Políticas, servicios y 
también leyes que se enfoque en resolver el sinhogarismo. En detener la maquinaria 
estructural que genera cada vez más injusticia, sufrimiento y exclusión. Desde la 
vivienda, desde las políticas migratorias y de extranjería, desde el trabajo, desde los 
derechos sociales.

A lo largo de los años, también hemos ido conociendo el poder transformador de 
los datos. Dejar atrás intuiciones, percepciones y clichés y abrirnos a lo que explican, 
de primera mano, las personas que viven en la calle en el momento de la encuesta. 
¿De dónde vienen? ¿Cuál ha sido su proceso? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué necesitan? 
En este informe le invitamos, especialmente, a romper las imágenes preconcebidas 
y a desmontar prejuicios. 

Los encontrareis identificados a lo largo del texto: #NoMásPrejuicios 



Lo más destacado

1.231 personas 
viven en la calle 
en Barcelona,  
como mínimo

Comprender para romper prejuicios
La realidad de las personas que viven en la calle todavía es muy invisible y está rodeada de 
mitos y prejuicios. Algunos de los datos que presentamos en este informe ayudan a des-
montarlos.

Identificamos con este sello los datos que rompen prejuicios y que analizamos a lo largo del 
informe.

¿Quiénes son las mujeres que viven en la calle? 
¿En qué situación se encuentran? 
  Profundizamos este tema en la página 20.

90% hombres

8% mujeres

0,3% mujeres trans

0,3% género 
no binario

1,7% NS/NC

15% ha nacido la ciudad de 
Barcelona

4% ha nacido en otros lugares 
de Cataluña

10%  ha nacido en otros luga-
res del Estado español

27% ha nacido en otros países 
de la Europa comunitaria

43% ha nacido en países ex-
tracomunitarios

Llevan 4 años y 4 meses
viviendo en la calle, de media

   · 33% ya ha vivido otras 
veces en la calle 

   · 25% abandonó la última 
vivienda estable porque per-
dió el trabajo

   · 60% vino a Barcelona a 
buscar trabajo

47% no ha recibido atención social en los últimos seis meses

25% no puede cubrir las necesidades más básicas

69% no tiene ingresos

22% no sabe leer o escribir o no tiene ningún nivel de estudios acabado

La mitad duerme en 
los distritos de Ciutat 
Vella y el Eixample

años
44 Tienen 44 años 

de media

El 71% solo ha vivido en la calle en la ciudad de Barcelona.
En el caso de las personas de países extracomunitarios, el 78% no ha vivido en la calle fuera de Barcelona. Profun-

dizamos este tema en la página 24.

El último lugar a cubierto donde ha dormido el 19% es un alojamiento institucionalizado, después se ha 
visto obligado a dormir en la calle.
En un 12% de los casos es un albergue para personas sin hogar. Profundizamos este tema en la 

página 24.

Menos del 30% de las personas que llevan seis meses o menos viviendo al raso han sido atendidas por 
los servicios sociales.
Y, entre ellas, solo el 19% tuvo contacto antes de vivir en la calle. Profundizamos este tema en la página 30.

Las personas migradas hace ya una década que son vecinas de la ciudad, de media.I
Y 3 años y 11 meses, de media, que viven en la calle, ya sea en Barcelona o en otro municipio. ¿En qué situación 

se encuentran las personas que han nacido en otros países? Profundizamos este tema en la página 16.

Un 5% en ningún momento de su vida ha tenido una vivienda estable.
Esta situación afecta al 10% de las personas que hace más de 2 años que viven en la calle. Profundizamos este 

tema en la página 27.

El 68% explica que no está a la espera de poder ir a vivir a alguna vivienda o alojamiento.
Profundizamos en la falta de expectativas en la página 28. 

El 42% de las personas que viven en la calle consideran que no tienen a nadie con quien contar.
Un 26% cuenta con amistades y un 15% con familiares. Profundizamos este tema en la página 35.

Solo hay tres acciones muy básicas que la mitad pueden realizar con facilidad: ir al lavabo, alimentarse y 
acceder a servicios de higiene.
Lo difícil es conseguir dinero, comida caliente, hacer gestiones y descansar en un lugar cubierto durante el día. 

Profundizamos este tema en la página 33.

 #NoMásPrejuicios

5



La encuesta es una acción que iniciamos en 2016 en Barcelona como parte de la campaña 
europea para acabar con el sinhogarismo (en inglés European End Street Homelessness 
Campaing) impulsada por la organización británica World Habitat. Esta campaña tiene como 
objetivo conseguir que no haya #nadiedurmiendoenlacalle y actualmente diez ciudades eu-
ropeas participamos en ella. Arrels Fundació formamos parte de la campaña desde 2015 y 
nos encargamos de desarrollarla en la ciudad de Barcelona.

Metodología Encuesta 2022 a personas que viven en la calle

¿Qué datos analizamos?

El informe Vivir en la calle en Barcelona. Radiografía de una ciudad sin hogar ofrece una mirada 
sobre las personas que viven en la calle en la ciudad a partir del análisis de datos obtenidos, princi-
palmente, durante la encuesta a personas que viven al raso organizada por Arrels Fundació la 
noche del 15 de junio de 2022 en Barcelona.  Estos datos se complementan con los resultados de 
las encuestas anteriores, organizadas anualmente por Arrels desde 2016.

El objetivo principal es conocer en profundidad la problemática del sinhogarismo en Barcelona,   con-
cretamente sobre la situación de las personas que viven al raso. Este conocimiento es imprescin-
dible para impulsar políticas sociales y recursos útiles que se adapten a esta realidad y que se 
enfoquen en conseguir que nadie duerma en la calle.

 Encuestas realizadas en Barcelona para conocer la situación de las personas que viven al 
raso en la ciudad. Nos centramos principalmente en la última encuesta, realizada el 15 de junio de 
2022, y analizamos la evolución a partir de las encuestas realizadas anualmente desde 2016.

Entre 2016 y 2022...
2.082 encuestas realizadas a personas que duermen al raso en Barcelona.
Más de 3.400 personas voluntarias han participado en la acción y la han hecho posible*

Y complementamos el análisis...

 Con las voces de profesionales de Arrels que acompañan a personas que viven en la calle en 
Barcelona y comparten sus reflexiones y conocimiento de primera mano.

 Con otros datos e información sobre la situación de las personas que viven en la calle, algu-
nos provenientes de otros informes y otros a partir de los programas de atención directa de Arrels.

Cuando: Noche del 15 de junio
Recuento: 1.231 personas que viven en la calle 
en Barcelona localizadas en la noche de la en-
cuesta.
Encuestas hechas (muestra): 354 personas 
responden a nuestras preguntas.
Voluntariado: 522 personas voluntarias hacen 
posible la acción.
Barrios y distritos: Visitamos 61 barrios de Bar-
celona. Recorremos la totalidad de los distritos 
de Ciutat Vella, Sant Martí y Les Corts y casi 
todo el Eixample, Sants-Montjuïc y Gràcia. En 
Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris 
y Sant Andreu recorremos varias zonas, pero no 
la totalidad de su superficie.
Área: 55% de la superficie municipal de Barcelo-
na,   centrándonos en la trama urbana.

¿Quién responde y quién no responde la encuesta?

Durante la encuesta proponemos responder el cuestionario a todas las personas que ve-
mos durmiendo en la calle o que por su actitud o postura tenemos la certeza de que están 
a punto de hacerlo. Muchas de las personas que hemos localizado nos han explicado su 
situación, pero no todas lo han hecho y los motivos son varios:

• Hay personas que duermen profundamente y a quienes no despertamos.
• Hay personas que no la pueden responder por barreras idiomáticas.
• Hay personas que declinan responder la encuesta.

Algunas de las personas que no responden la encuesta sabemos que llevan tiempo 
viviendo en la calle y se encuentran en una situación especialmente vulnerable y 
deteriorada. De esta forma, los resultados de la encuesta son más optimistas de lo que 
serían si hubiésemos obtenido sus respuestas.

*Se trata del número de personas que han participado, sumando las diferentes ediciones, sin tener en cuenta que hay personas que  han 
participado más de una vez.
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¿Quieres consultar el cuestionario de la encuesta? 

• Es un cuestionario con forma de árbol. Hay una serie de preguntas base que se formulan 
a todas las personas encuestadas —33 de las preguntas— y otras cinco preguntas y diecisiete 
subpreguntas que solo se formulan en función de las respuestas que se van obteniendo.

• Algunas de las preguntas provienen de los cuestionarios de ediciones anteriores de la 
encuesta5 y permiten trazar una evolución desde el año 2016 o años posteriores. Otras son 
preguntas que incorporamos por primera vez a esta encuesta. Para su preparación, 
hemos consultado otras encuestas del ámbito del sinhogarismo, la salud o la victimización 
y la criminalización.

Todas las encuestas1, evolución 2016-2022

Núm. de personas encuestadas
Núm. de personas localizadas que viven en la calle
Núm. de personas voluntarias

Mayo 2016 Junio 2017 Junio 2018 Junio 2019 Noviembre 2020 Junio 2021 Junio 2022

358

315

4183

348

3774

289
354

1 Desde 2016 a 2019 la acción se llamaba censo y no encuesta.
2 Recuento organizado tres semanas antes por la Red de Atención a las Personas Sin Hogar (XAPSLL) de Barcelona.
3 347 personas entrevistadas en la noche de la encuesta y otras 17 personas encuestadas días después en el Hospital de Campaña de Santa Anna.
4 367 personas entrevistadas en la noche de la encuesta y otras 10 personas durante esa misma semana.

624

905

9562

1.195

867

1.064

1.231

284

400

370

560
750

530
522

Mayo 
2016

Junio 
2017

Junio 
2018

Junio 
2019

Noviembre 
2020

Junio 
2021

Junio 
2022

47%

35% 33%

60% 63%
56% 55%

Superficie de Barcelona

Núm. de barrios recorridos

Mayo 
2016

Junio  
2017

Junio 
2018

Junio 
2019

Noviembre 
2020

Junio
2021

Junio
2022

43 40
34

64
58

63
61

¿Sabes cuál es la diferencia entre una encuesta y un recuento? ¡Te lo explicamos!

¿Qué herramienta utilizamos?

La herramienta que hemos utilizado para la edición 2022 de la encuesta a personas que viven en la 
calle en Barcelona es un cuestionario elaborado por Arrels Fundació.  A través de 38 preguntas, 
el cuestionario permite profundizar en diversos temas de interés divididos en diez bloques:

•  Información personal básica de la persona entrevistada
•  Trayectoria de alojamiento y sinhogarismo
•  Necesidades básicas
•  Atención social y servicios sociales
•  Salud y atención sanitaria
•  Victimización y criminalización
•  Ingresos
•  Formación
•  Situación administrativa
•  Emigración

¡Descárgalo aquí!

5 En las ediciones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 la herramienta que utilizamos es una de la encuesta que recibe el nombre de 
VI-SPDAT (del acrónimo en inglés Vulnerability Index – Service Prioritisation Decision Assistance Tool) y tiene como objetivo co-
nocer el índice de vulnerabilidad de las personas sin hogar entrevistadas. Hemos mantenido algunas de estas preguntas. En la 
edición 2020 utilizamos un cuestionario elaborado por Arrels Fundació con el objetivo de conocer la situación de las personas 
que vivían en la calle en el contexto de pandemia por COVID-19. También hay algunas preguntas que hemos mantenido.

Este informe comprende el análisis de la mayor parte de la encuesta. Los datos relativos a la salud y la atención 
sanitaria, la victimización y la criminalización y la situación administrativa de las personas que viven al raso se 
analizarán próximamente en informes más específicos.
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1. La punta del iceberg

1.231  personas duermen en la calle en Barcelona,   la mitad de ellas en los distritos de 
Ciutat Vella y el Eixample. Es el resultado del último recuento, realizado la noche 
del 15 de junio de 2022, con una cifra de mínimos que supera la del año anterior 
y evidencia que es necesaria más atención social y políticas públicas para hacer 
frente al sinhogarismo. Pero no tener un hogar va más allá de dormir en la calle 
e incluye también a las personas que pernoctan en asentamientos informales o 
en albergues u otros recursos de alojamiento público y privado, entre otros. En 
Barcelona más de 4.800 personas se encuentran en esta situación.

Más de 1.200 personas viven 
en la calle en Barcelona



¿En qué barrios de Barcelona hay más personas que viven en la calle? (2022)

9% del total

8%

8%

8%

6%

6%

el Raval (Ciutat Vella)

Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera (Ciutat Vella)

la Dreta de l’Eixample (el Eixample) 

el Barri Gòtic (Ciutat Vella)

el Poble-sec (Sants-Montjuïc)

116 personas

104 personas

93 personas 

80 personas

71 personas

BARCELONA

Cada vez hay más personas que viven en la calle en 
Barcelona

1.231 personas viven en la calle en Barcelona. Son las personas localizadas durante 
la noche del 15 de junio de 2022 por los voluntarios y voluntarias de la encuesta orga-
nizada por Arrels.

¡Atención! Es una cifra de mínimos. Cubrimos una parte muy importante de la 
trama urbana de la ciudad, pero los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinar-
dó, Nou Barris y Sant Andreu no pudimos recorrerlos en su totalidad.

¿Dónde duermen las personas que viven en la calle en Barcelona? 
Por distritos (2022)

297 Eixample
24%

183 Sants-
Montjuic
15%

344 Ciutat
Vella 28%

159 Sant Martí
13%

18 Sant
Andreu
1%

32 Gràcia
3%

54 Nou Barris
4%

34 Sarrià
Sant Gervasi
3%

43 Les Corts
3%

67 Horta
Guinardó
5%

Número de personas que viven en la calle en Barcelona (2008-2022)

Cada vez hay más personas que 
se encuentran en la situación de 
vivir en la calle

87% más de 
personas 
que en 2008

20% más 
en cinco años

Recuentos organizados por la XAPSLL

Personas localizadas en las encuestas 

o recuentos organizados por Arrels
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Personas que viven en otras situaciones de sinhogarismo o exclusión residencial y 
de las cuales no tenemos datos: 

• Viven en alojamientos para mujeres que sufren violencia de género

• Viven en alojamientos temporales para personas migradas o solicitantes de asilo

• Viven en instituciones como hospitales o prisiones y no tienen dónde ir después

• Viven temporalmente en casa de familiares o amigos

• Viven en vivienda ocupada

• Viven en vivienda masificada

• Viven en vivienda inadecuada

• Viven bajo amenaza de desalojo

Personas en situación de sinhogarismo y exclusión residencial en Barcelona6

6 Nos basamos en la clasificación denominada ETHOS  (del inglés European Typology of Homelessness and housing exclusion) desarrolla-
da por la plataforma europea FEANTSA y que utilizamos las organizaciones sociales del ámbito del sinhogarismo en Europa.

MÁS ALLÁ DE BARCELONA

Más de 1.400 personas duermen en la calle en el área 
metropolitana de Barcelona
No existen datos exhaustivos ni actualizados sobre el número de personas que viven en la calle en el 
conjunto del área metropolitana de Barcelona,   en Cataluña, en el Estado español o Europa.

Más de 1.400 personas duermen en la calle en el área metropolitana de Barce-
lona. A partir de datos de catorce de los 37 municipios metropolitanos, que represen-
tan al 76% de la población del área metropolitana.

¿Qué sabemos?

A partir de los datos disponibles de solo 21 de los 947 municipios catalanes sabemos 
que más de 1.700 personas duermen en la calle, como mínimo, en Cataluña. Es-
tos municipios representan el 46% de la población total de Cataluña. Además, en 2017, 
la Estrategia integral para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña cifró en 2.347 el 
número de personas que vivían al raso.

Hay hasta 18.000 personas que viven al raso o en centros o albergues para per-
sonas sin hogar, según estima el mundo académico y las entidades sociales pro-
motoras de la ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el 
sinhogarismo en Cataluña.

Si tenemos en cuenta el conjunto de situaciones de sinhogarismo y exclusión residen-
cial, los datos de 2017 apuntan a que 53.118 personas se encontraban en esta situación. 
En cambio, según estima la Fundación FOESSA9, en Cataluña 915.000 personas 
viven en vivienda insegura y 1,3 millones en vivienda inadecuada.

7 Recuento de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL) en mayo de 2022. De las 2.803 personas que se alojan en los recursos 
públicos y privados de la ciudad, 1.892 lo hacen en plazas de alojamientos públicos y concertados y 911 en plazas de entidades sociales 
privadas. Para saber más: XAPSLL (2023). Diagnosi 2022. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i relació amb el mercat laboral.
Barcelona: Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona.
8 Dato sobre personas que viven en asentamientos y locales con dinámica de asentamiento facilitada en noviembre de 2021 por el Ayun-
tamiento de Barcelona en el contexto de una comparecencia a raíz de la muerte de una familia en un local ocupado. De las 865 personas 
384 viven en asentamientos (53 de ellas menores de edad) y 481 en locales ocupados (de las cuales 156 son menores de edad).
9 Citado en ECAS (2022). Habitatge i exclusió residencial  (Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social, núm. 14). ECAS.

1.231
personas viven 
en la calle

personas viven en 
asentamientos y 
locales con dinámica de 
asentamiento  (20218)

865

personas están alojadas 
en recursos públicos y 
privados para personas 
sin hogar  (20227)

2.803

personas,
como mínimo, en situación 
de sinhogarismo

4.899
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55 Lleida
2018

4
Reus
2016

58 Tarragona
2021

86 Girona
2022

1.231 Barcelona
2022

Personas que viven en la calle en Cataluña
Sabemos que, como mínimo, 1.700 personas viven en las calles de 21 municipios de Cataluña. Esta 
cifra es el resultado de los recuentos realizados en doce pueblos y ciudades de Cataluña entre los 
años 2016 y 2022 y a los datos publicados por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos 
de Barcelona (IERMB10):

11 Es un dato del año 2021 facilitado por Cáritas a nivel estatal, que se corresponde al número de personas atendidas que vivían en la calle 
o en centros temporales para personas sin hogar. Por otra parte, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó en octubre de 2022 la 
encuesta a personas sin hogar, cifrando en 28.552 el número de personas sin hogar atendidas en centros asistenciales de alojamiento y 
restauración el 2022 en todo el Estado.
12 Para saber más: Fondation Abbé Pierre –FEANTSA (2020). Fifth Overview of Housing Exclusion in Europe.

37.207 personas duermen en la calle o en alojamientos temporales para 
personas sin hogar, como mínimo, en el conjunto del Estado español11

700.000 personas duermen en la calle o en alojamientos de emergencia 
todas las noches en la Unión Europea12

2022

1.231
Barcelona

2021
4

Gavà

2020
20

Sant Boi de 
Llobregat

2021
0

St Climent de 
Llobregat

2019
19

Sant Adrià 
de Besòs

2020
0

Esplugues de 
Llobregat

2021
28

Santa Coloma 
de Gramenet

2020
14

Ripollet

2020
0

Santa Coloma 
de Cervelló

2021

48
Badalona

2021
92

L’Hospitalet de 
Llobregat

2021
1

El Papiol

2021
0

Begues
2020

3

La Palma de 
Cervelló

86
Mataró
2022

29
Terrassa
2018

7
Sabadell
2019

10 Para saber más: IERMB (2022). Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors. Anuari Metropolità de Barcelona 
2021  (pp. 49-62). Bellaterra: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Datos de los recuentos de 
personas que viven en la calle en 
diferentes municipios

Datos publicados por el IERMB
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https://www.caritas.es/noticias/caritas-atendio-ano-pasado-37-207-personas-sin-hogar-en-situacion-calle-traves-420-centros-recursos-propios/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
https://www.institutmetropoli.cat/es/anuari/anuario-2021/
https://www.institutmetropoli.cat/es/anuari/anuario-2021/


2. Rostros

Los más de 1.200 vecinos y vecinas de Barcelona que viven en la calle tienen 
rostros diversos, historias personales únicas y diferentes motivos para estar en 
una situación de sinhogarismo. Con el apoyo de más de quinientas personas 
voluntarias hemos entrevistado a 354 personas que viven al raso, casi un tercio 
del total. El 70% son personas nacidas en otros países, hace ya más de diez años 
—de media— que son vecinos de Barcelona y vinieron a buscar trabajo.

¿Quién vive en la calle en Barcelona?



Un 90% de las personas que viven en la calle son hombres, 
las mujeres sufren otras formas de sinhogarismo

GÉNERO

Género de las personas que viven en la calle en Barcelona  (2022)

Hombres

90% 8% 2%

Mujeres *Otras

(n=354)

*Personas que no responden esta pregunta (1,7% del total), mujeres trans (0,3%) y personas de género no-binario (0,3%).

Las mujeres suelen vivir otras formas de sinhogarismo y, cuando se 
encuentran viviendo en la calle, su situación suele ser más grave. En la 
página 20. explicamos cuál es la situación de las mujeres que viven en la 
calle.

Tienen 44 años de media

EDAD

Edad de las personas que viven en la calle en Barcelona,   
por franjas de edad (2022) y la media (2016-2022)

años años años añosLas personas 
migradas son 
más jóvenes

14% de las personas 
nacidas en Cataluña o 
el Estado español tie-
nen menos de 35 años, 
1% menos de 25 años

23% de las personas nacidas 
en otros países comunitarios 
tienen menos de 35 años, 1% 
menos de 25 años

30% de las personas nacidas en países extracomunitarios tie-
nen menos de 35 años, 7% menos de 25 años

La mitad tienen 
entre 36 y 55 años

NS/NC

años
80

94% hombres
6% mujeres

52% nacidas en Cataluña/
Estado español

La persona de más edad 
con la que hablamos durante 
la encuesta es un hombre de 
80 años nacido en Cataluña

Llevan 5 años y 8 meses
viviendo en la calle, 
de media5

(n=354)

¿Quiénes son las personas mayores que viven en la calle?

Las personas migradas son más jóvenes

15% en países 
comunitarios

33% en países 
extracomunitarios 

19%

29% 29%

13%
3% 3%

Hasta
25

años

Más 
de 65 
años

13



LUGAR DE NACIMIENTO

El 70% de las personas que viven al raso son migradas, 
es un factor de desigualdad

4% ha nacido en 
otros lugares de 
Cataluña

10% ha nacido en 
otros lugares del 
Estado español

27% ha nacido 
en otros países 
de la Europa 
comunitaria

15% ha nacido en 
la ciudad 
de Barcelona

43% ha nacido en 
países 
extracomunitarios

Lugar de nacimiento de las personas que viven en la calle en Barcelona (2016-2022)

Cataluña/Estado español
Otros países comunitarios  
Países extracomunitarios
NS/NC

31%

37%

29%

3%

2016

26%

41%

27%

6%

2018

34%

42%

21%

3%

2017

24%

35%

39%

2%

2019

23%

27%

44%

6%

2020

30%

27%

41%

2%

2021

28%

27%

43%

3%

Año tras año, constatamos que   las personas 
migradas de otros países se encuentran 
sobrerrepresentadas entre las personas que viven 
en la calle en Barcelona. Siete de cada diez son 
personas migradas. En cambio, en el conjunto de la 
ciudad, según el padrón, las personas migradas son 
el 29% de los vecinos y vecinas13. Ser migrante es 
un factor de riesgo, una situación estructural que 
para muchas personas comporta vulnerabilidad y 
exclusión social.

Desde 2016 existe un incremento 
de las personas nacidas en países 
extracomunitarios, son el 43% de las 
personas que viven al raso.

El lugar de nacimiento varía según el género...

de las mujeres ha naci-
do en Barcelona vs. 13% 
de los hombres

38%
de las mujeres ha naci-
do en el conjunto del Es-
tado español vs. 26% de 
los hombres

48%
de los hombres ha na-
cido en países extraco-
munitarios vs. 24% de 
las mujeres

45%

13 Cálculo propio a partir de los datos del Padrón municipal de habitantes sobre el país de nacimiento de la población, a 1 de enero de 2022.

2022
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Lugar de nacimiento de las personas que viven en la calle en Barcelona,   por franjas de edad (2022)

(n=344)

(n=354)

La noche de la encuesta entrevistamos a personas de 54 países diferentes. ¿En qué países han nacido las 
personas que viven en la calle? (2022)

El lugar de nacimiento también varía según la edad

Hombres que 
viven en la calle

España

Rumania

Marruecos

Italia

Pakistán

Senegal

Francia

Polonia

Argelia

Bulgaria

Colombia

Argentina

Brasil

Bosnia y Herzegovina

Otros países de origen

NS/NC

26%

13%

18%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1% 

1%

1%

20%

3%

Mujeres que 
viven en la calle

España

Rumania

Marruecos

Italia

Francia

Polonia

Argentina

Brasil

Bosnia y Herzegovina

Lituania

Serbia

Nicaragua

48%

14%

7%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

El 65% de las personas más jó-
venes han nacido en países ex-
tracomunitarios. La mitad ex-
plican que no tienen a nadie de 
confianza con quien contar.

Las personas más jóvenes son las 
que menos han nacido en Barce-
lona. En cambio, a mayor edad, 
más personas que viven al raso 
nos cuentan que han nacido en 
Barcelona ciudad.

70

60

50

40

30

20

10

0
Hasta 

25 años
De 26 a 
35 años

De 36 a 
45 años

De 46 a 
55 años

De 56 a 
65 años

Más de 
65 años

Ciudad de Barcelona
Otros lugares de Cataluña
Otros lugares del Estado español
Otros países comunitarios
Países extracomunitarios
NS/NC
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¿En qué situación se encuentran las personas migradas que viven en la calle?

• Hace una década que son vecinos y vecinas de la ciudad, de media.

• Llevan 3 años y 11 meses viviendo en la calle, de media, sea en Barcelona o en otro 
municipio.

• El 74% solo ha vivido en la calle en la ciudad de Barcelona (67% entre las personas 
nacidas en la Europa comunitaria y 78% las personas nacidas en países extracomunitarios).

• Han pasado más de 2 años desde la última vez que pasaron la noche en un aloja-
miento, aunque sea temporal.

• Buscar trabajo es el principal motivo para haber venido a vivir a Barcelona, y que-
darse sin trabajo el principal motivo por el cual haber perdido la última vivienda estable que 
tenían.

• No vienen a la ciudad para poder acceder a los recursos de atención social y ayudas, úni-
camente el 1% explica que este sea el principal motivo.

• Solo el 13% tiene ingresos y solo el  6% accede a prestaciones sociales.

• Un 43% no tiene a nadie de confianza con quien contar.

“A veces se explica el sinhogarismo como si fuera una lotería, como si a cualquier persona pudiera 
tocarle. Pero la realidad es que hay personas que tienen muchos más números de vivir en la calle 
que otros. Y aceptar que tienes más posibilidades de estar en la calle que otra gente incomoda 
mucho. Hay una pobreza que se reproduce, a diario. ¿Qué futuro tienen muchos niños? ¿Qué infan-
cia han tenido algunas de las personas que viven en la calle? Es un mundo injusto”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

Casi el 60% de las personas nacidas en el extranjero se 
marcharon de su país por motivos socioeconómicos, 
como buscar trabajo o mejorar las condiciones de vida

MOTIVO PARA EMIGRAR

Principal motivo por el cual las personas nacidas en el extranjero se marcharon de su país (2022)

Motivos 
socioeconómicos

Romper con 
relaciones persona-

les y/o familiares

Motivos políticos 
y/o conflictos 

bélicos

57%

8% 6%

Motivos 
formativos

0,4%
Otros motivos 

o NS/NC

29%

(n=243)

Motivo especialmente importante 
para las personas nacidas en países 
extracomunitarios (61%) y las 
personas de hasta 25 años (73%).

Motivo especialmente 
importante para las mujeres, 
un 20% han emigrado para 
dejar atrás relaciones.

Hombres Mujeres

Personas nacidas
en países

  comunitarios

Personas nacidas
en países

 extracomunitarios

58%

7%
6%

47%

20%

7%

51%

11%
3%

61%

6%

8%

 #NoMásPrejuicios
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TIEMPO EN BARCELONA

El 40% de las personas que no han nacido en Barcelona 
hace más de 10 años que son vecinos y vecinas de la ciudad

Tiempo que llevan viviendo en Barcelona las personas que no han nacido en la ciudad, por franjas de tiempo 
(2022)

12%

16%

12%

15%

10%

13%

12%

4%

Hasta 6 meses

Entre 6 y 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 15 y 20 años

Entre 20 y 30 años

Más de 30 años

NS/NC

(n=294)

Hasta 5
años

Entre 5 y 10 
años

Entre 10 y 20 
años

Más de 20 
años

NS/NC

33% 35%
46%

17% 24%
9% 6%

31%
23%

33%

5%
19%

8% 5% 2%

(n=294)

Las personas que no han nacido en Barcelo-
na,   en su mayoría,  son vecinos y vecinas de la 
ciudad desde hace muchos años. Nos referi-
mos a todas las personas que no han nacido 
en la ciudad, hayan nacido en otro municipio 
de Cataluña, España o en otro país.Tiempo que lleva viviendo en Barcelona las personas que 

no han nacido en la ciudad, por franjas de tiempo y lugar 
de nacimiento (2022)

Cataluña y Estado español (menos Barcelona) Otros países comunitarios Países extracomunitarios

Tiempo que llevan viviendo en Barcelona las personas que no han nacido en la ciudad, de media (2022)

18 años 
y 10 meses

9 años 
y 4 meses

10 años 
y 5 meses

11 años 15 años 
y 6 meses

MOTIVOS PARA VENIR A BARCELONA

El 60% vino a Barcelona a buscar trabajo

Motivos por los que las personas que viven en la calle en Barcelona han venido a la ciudad14 (2022)

Buscar un trabajo

Tener una mayor calidad de vida

Reencontrarse con familiares

o amigos

Buscar seguridad

Hacer turismo

Acceder a atención social

o ayudas sociales

Estudiar/formarse

Otros motivos

NS/NC

8% 11%

49%

15% 34%

4% 6%

3% 3%

22%

1% 8%

7%

60%

(n=262)

Muy importante para las personas nacidas en 
otros países. Un 59% de las procedentes de pa-
íses comunitarios explican que buscar trabajo 
es el principal motivo, un 50% entre las nacidas 
en países extracomunitarios.

Un 21% de las personas nacidas en 
países extracomunitarios
destacan que tener mayor calidad 
de vida es el principal motivo.

Muy importante para las  
mujeres, un 24% nos explica 
que el principal motivo por 
haber venido a Barcelona son 
los reencuentros.

Primer motivo
Segundo motivo
Tercer motivo

14 Pregunta dirigida a todas las personas que no han nacido en la ciudad. También a las que provienen de otros municipios de Cataluña o 
España. Se podían indicar hasta tres motivos distintos..

Llevan 11 años y 5 meses viviendo en Barcelona,  de media (las personas que no han nacido en la ciudad)

 #NoMásPrejuicios

1% 3%
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FORMACIÓ FORMACIÓN 

1 de cada 5 personas que viven al raso no saben leer o 
escribir o no tienen ningún nivel de estudios finalizado

Nivel máximo de estudios finalizado por las personas que viven al raso en Barcelona (2022)

(n=335)

no sabe leer y escribir (vs. 
ninguna persona entre las 
nacidas en el Estado español)

8%
10% entre las nacidas en 
países extracomunitarios 
tienen estudios 
universitarios o equivalentes 
(vs. 4% nacidas en el Estado 
español y 6% en otros países 
de la Europa comunitaria)

10%
20% ha empezado y no 
ha terminado los estudios 
primarios (vs. 10% nacidas 
en el Estado español)

20%

No saben leer o escribir

Estudios primarios incompletos

Estudios primarios completos

Primera etapa de educación secundaria

FP de grado medio

estudios de bachillerato

FP de grado superior

Estudios universitarios de primer ciclo

Estudios universitarios de segundo ciclo 

Estudios universitarios de doctorado, posgrado, master, MIR o equivalente 

 Otros

NS/NC

17%

6%

3%

5%

19%

20%

9%

9%

3%

1%

6%

3%

Polarización entre las personas migradas: son las que tienen menos 
y más nivel de estudios

15 Comparamos los datos de las personas que viven en la calle (2022) con el nivel académico del conjunto de la población de 16 y más 
años en Barcelona,   a partir de Padrón municipal de habitantes (2022).

El 40% de las personas nacidas en España tienen estudios 
equivalentes a la ESO

23%

Sin estudios/No 
saben leer o escribir/
Estudios primarios 

incompletos

35%

19%
15%

Estudios primarios, 
certificado de 

escolaridad, EGB

Bachillerato 
elemental, 

graduado escolar, 
ESO, FPI

Bachillerato 
superior, 

BUP, COU, FPII, 
CFGM 

grado medio

Estudios 
universitarios, 

CFGS grado superior 
o equivalentes

Otros No consta 
o NS/NC

2%

29%

22%

14%

26%

7% 3% 6%
1%

Personas que viven en 
el calle (2022)

Población de Barcelona
de 16 años y más (2022)

¿Y si lo comparamos con el conjunto de la población de Barcelona15?

“Existe el prejuicio de que las personas migradas reciben más ayudas sociales y acaparan la aten-
ción social y sanitaria. Vemos que es todo lo contrario. No solo muchas más personas migradas se 
encuentran en la situación de tener que vivir en la calle, sino que muchas menos tienen acceso a 
ayudas sociales económicas y pensiones.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels
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INGRESOS

El 69% de las personas que viven en la calle no tienen 
ingresos
Personas que viven en la calle en Barcelona según tengan ingresos regularmente (2022)

26%
sí que tienen
ingresos

 69%
no tienen
ingresos

5%
NS/NC

(n=340)Solo el 13% de las personas migradas 
cobra algo regularmente  
(vs. el 58% de las personas nacidas en el Estado español).

40%  58%

2%

81%

 13%
6%

Personas que tienen ingresos, según el tiempo que llevan viviendo en la calle (2022) 

7%

Menos
de un mes

Entre 1
y 3 meses

Entre 3
y 6 meses

Entre 3
y 2 años

Entre 2
y 5 años

Más de
10 años

Entre 5
y 10 años

22%

32%
30%

22%
25%

28%

(n=315)

Solo el 7% de las personas que 
llevan menos de un mes viviendo 
en la calle tienen ingresos (vs. en 
el resto de franjas de tiempo tienen 
entre un 20 y un 30%)

(n=340)

¿Qué ingresos tienen las personas que viven en la calle en Barcelona? Respuesta múltiple (2022)

(n=340)

Prestación 
social

15%

Pensión Trabajo irregular 
(sin contrato)

Trabajo regular 
(con contrato)

Paro Otros 
ingresos

5% 4%
1% 2%1%

La mayoría de los ingresos de las personas que viven en la calle son 
por prestaciones sociales de carácter económico. Son un derecho en el 
marco del estado del bienestar, pero vemos que no garantizan que las 
personas puedan cubrir necesidades básicas, como la vivienda. Por 
otra parte, si vives en la calle es muy difícil mantener un trabajo.

Tipo de ingresos de las personas que viven en la calle en Barcelona,   por género y lugar de nacimiento. 
Respuesta múltiple (2022)

(n=340)

Prestación social
Pensión
Trabajo irregular  
(sin contrato)
Trabajo regular 
(con contrato)
Paro

Personas nacidas en
otros países

extracomunitarios

6% 6%

1%

Personas
nacidas en otros 

países comunitarios

7%

1%

Personas
nacidas en

el Estado español

38%

16%

3%
1%

Mujeres

28%

7%

Hombres

14%

4% 5%

1% 1%

“Si no tienes la documentación en regla no puedes empadronarte, si no puedes empadronarte no pue-
des justificar que haces dos años que vives aquí. Y si no puedes hacerlo, no puedes acceder a ninguna 
prestación. Hay personas migradas que a pesar de tener el derecho de asilo tampoco pueden acceder a 
prestaciones.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels

 #NoMásPrejuicios

“Hay personas que no tienen derecho a nada. Ni a trabajar, ni acceder a prestaciones sociales. También 
hay muchas personas que desconocen que pueden acceder a prestaciones. Además, acceder a ellos es 
muy complicado. Aparte de que es muy complicado, porque todo lo hacen digitalmente. Es muy farrago-
so. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Si estás en un momento bajo, se te puede hacer una montaña. 
Necesitas soporte para hacerlo. Un acompañamiento, alguien que te ayude, que te oriente.”

Carla Ramos, educadora del equipo de acogida de Arrels
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El 45% ha vivido en varias ocasiones en la calle.

Un 76% solo ha vivido en la calle en Barcelona,  según calculamos17.

Solo el 31% tiene ingresos.

El 28% no puede cubrir sus necesidades básicas.

El 41% no tiene a nadie de confianza con quien contar.

El 20% de las mujeres migradas se marcharon de su país para romper con 
relaciones personales y/o familiares. Un 47% migraron por motivos socioeconómicos.

Los principales motivos para haber venido a Barcelona son buscar trabajo 
(el 29%) y reencontrarse con familiares o amigos (24%).

El 38% no ha recibido ningún tipo de atención social en los últimos seis meses.

El 31% ha perdido la última vivienda estable en un desahucio.
El 27% la ha perdido por problemas con la familia y el 23% por separación de la pareja.

El 8% de las personas que viven en la calle en Barcelona son mujeres16. Las mujeres suelen vivir 
otras formas de sinhogarismo y cuando se encuentran viviendo en la calle su situación suele ser más 
grave.

Antes de vivir al raso muchas mujeres suelen buscar todas las demás alternativas posibles: pisos 
sobreocupados, viviendas vacías, pensiones, casas de familiares o amistades...Cuando, finalmente, 
empiezan a vivir en la calle a menudo es porque ya no tienen ningún recurso al que recorrer. 
Existe un enorme desgaste psicológico y físico difícil de revertir. Además, si vivir en la calle con-
lleva muchos riesgos para cualquier persona,  las mujeres que viven al raso están más expuestas a 
la violencia machista y los abusos sexuales.

Durante la encuesta hemos entrevistado a treinta mujeres que viven en la calle, una de las cuales se 
identifica como mujer trans.

El 38% ha nacido en Barcelona. En el caso de hombres solo el 12% son barcelone-
ses de nacimiento. Las mujeres que no han nacido en Barcelona llevan 15 años y 
medio viviendo en la ciudad, de media.

Han nacido en doce países distintos. Un 48% en Cataluña o el resto del Estado, un 
28% en otros países de la Europa comunitaria y un 24% en países extracomunitarios.

Tienen 44 años, de media.  La mujer más joven a la que hemos entrevistado tiene 
25 años y la mayor 58 años.

Hace 3 años y 3 meses, de media, que viven en la calle.

años
44

€

16 Los hombres representan al 90% de las personas encuestadas. Además, hay un 2% de personas que no han respondido a esta pregunta 
y una persona que se ha identificado como género no binario (0,3% del total).

¿Cuál es la situación de las mujeres?

17 No es una pregunta incluida en el cuestionario de forma directa, sino que nos aproximamos a ella a partir de un cálculo.
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3. Sin hogar 

La mayoría de personas que comienzan a vivir en la calle no reciben una respuesta 
rápida de la administración o las entidades sociales y se ven expuestas a vivir al 
raso durante tiempo. Siempre es demasiado tiempo. De media, 4 años y 4 meses. 
Una vez que llegan, los recursos de alojamiento a menudo son temporales o 
no se adaptan a las necesidades de las personas. En estos casos, se cronifica 
la situación de las personas, se agrava el deterioro y se pierde la esperanza. 
Una tercera parte de las personas nos cuentan que ya han vivido en la calle en 
otras ocasiones y casi el 70% que no esperan poder ir a vivir a alguna vivienda 
o alojamiento.

¿Cuál es su trayectoria de 
alojamiento y sinhogarismo? 



TIEMPO EN LA CALLE 

Hace 4 años y 4 meses de media que viven en la calle

¿Cuánto tiempo llevan viviendo en la calle las personas que duermen al raso en Barcelona? 
Media y por franjas de tiempo (2016-2022)

Personas nacidas 
en el Estado español

5 años
y 7 meses

Personas nacidas en 
otros países comunitarios

5 años
y 9 meses

Personas nacidas en países 
extracomunitarios

2 años
y 9 meses

4 años
y 6 meses

3 años
y 3 meses

4 años y 4 
meses de media

2016 2018 20202017 2019 2021 2022

3a 9m
3a 4m 3a 3m 3a 5m

5a 6m

4a 8m
4a 4m

Media muy elevada, no hemos recuperado 
la situación previa a la pandemia de la 
COVID-19. Las personas que dormían al raso 
durante los meses más duros de la pandemia 
estaban en una situación muy cronificada, de 
media llevaban 5 años y medio viviendo en 
la calle (noviembre 2020). Desde entonces, 
la media de tiempo se ha reducido, pero 
todavía estamos lejos de la situación previa.

Cronificación especialmente grave entre las personas nacidas en 
el Estado español y en la Europa comunitaria.

NS/NC
Más de 10 años
Entre 5 y 10 años
Entre 2 y 5 años
Entre seis meses y 2 años
Menos de seis meses

Un 40% lleva más de 2 años viviendo al raso.

¿Cuánto tiempo llevan viviendo en la calle? Franjas de tiempo (2016-2022)

2016 20182017 2019 2020 2021 2022

29%

30%

10%

9%

17%

5%

30%

32%

11%

6%

16%

6%

27%

31%

12%

6%

15%

10%

34%

29%

8%

9%

16%

5%

25%

24%

14%

11%

22%

5%

17%

28%

15%

12%

18%

10% 8%

9%

15%

16%

25%

26%

Una de cada cuatro personas lleva menos de seis meses viviendo en la calle. Sabemos que seis meses ya son suficientes para 
que las personas sufran un deterioro grave y estén en una situación de vulnerabilidad elevada  (véase informe núm. 1). Por 
eso, además de prevenir las situaciones de sinhogarismo, es fundamental actuar con rapidez y ofrecer una alternativa de 
alojamiento, adaptada a la situación de las personas. Cuanto más tiempo pasa más tarde es.

Una de cada diez personas lleva más de 10 años viviendo en la calle. Son personas en una situación extremadamente cro-
nificada. De hecho, un 5% de las personas que duermen al raso no han tenido un hogar en ningún momento de su vida.
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“Hay personas que están muy rotas por dentro. Y lo que podemos hacer es aliviar, aliviar un poco el 
dolor y el sufrimiento. Si hubieran recibido esta atención antes, la situación sería muy distinta. Pero 
en algunos casos lo que hacemos es paliativo, hacemos cuidados amorosos paliativos.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

“Nunca debemos dejar de confiar en las personas y de dar oportunidades. Cuando lo hacemos, 
podemos llegar a sorprendernos muy positivamente. Si dejamos de dar oportunidades estaremos 
condenando a morir en la calle. Hay personas que el mensaje que reciben es que no valen nada. 
Esto fomenta comportamientos destructivos y autodestructivos. Hay personas que tienen com-
portamientos que lo que hacen es vomitar la rabia que tienen dentro.”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

¿Cuando una persona empieza a vivir en la calle se da una respuesta rápida de alojamiento?

El 26% de las personas que se alojan en recursos de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar 
(XAPSLL)18 de Barcelona nunca han dormido en la calle y un 12% han dormido menos de quince 
días en la calle, tal y como recoge el último anuario del Instituto de Estudios Regionales y Metro-
politanos de Barcelona (IERMB). En estos casos los servicios —públicos y privados— que atienden 
a personas sin hogar sí que han actuado con agilidad y han ofrecido una alternativa de alojami-
ento. Una respuesta que, si bien es mayoritariamente temporal y no una solución definitiva al 
sinhogarismo, es valiosa.

Pero, desgraciadamente, en Barcelona, la mayoría de personas sin hogar quedan fuera de esta 
respuesta rápida y se ven expuestas a tener que vivir al raso.  Un 20% de las personas alojadas 
han tenido que dormir en la calle entre quince días y seis meses, un 18% entre seis meses y tres 
años y un 10% más de tres años, también según datos del IERMB.

La encuesta de Arrels a personas que viven en la calle nos confirma que la falta de recursos, la 
saturación y el enfoque en la temporalidad cronifican el sinhogarismo y perpetúan la situa-
ción de las personas que viven al raso:

• 4 años y 4 meses de media durmiendo en la calle.
• Casi el 70% lleva más de seis meses.
• Una tercera parte ya ha vivido en la calle en otras ocasiones.
• Menos de un 30% de las personas que llevan hasta seis meses en la calle han sido atendidas 
por los servicios sociales en el último medio año. De entre ellas, un 77% ha tenido contacto 
una vez ya dormía al raso.

Si no se da una respuesta, rápida, eficaz y adaptada a las necesidades de las personas sin ho-
gar, en poco tiempo ya es demasiado tarde.

TIEMPO EN LA CALLE

18 Para saber más: IERMB (2022). Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors. Anuari Metropolità de Barcelo-
na 2021 (pp. 63-77). Bellaterra: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Un 7% nos cuenta que ha vivido en la calle 
una vez más, un 5% dos veces más y un 
9% entre tres y cinco veces. Un 12% no 
concreta cuántas veces más.

Nunca nadie debería vivir en la calle, menos aún hacerlo en diferentes momentos de su vida. Pero es 
muy común. ¿Quién ya ha vivido en otras ocasiones al raso?

1 de cada 3 personas ha vivido en varias ocasiones 
en la calle a lo largo de su vida

Personas que viven en la calle en Barcelona que han vivido otras veces al raso (2022)

33%56%

11%

Han
vivido otras 
veces en la 
calle

de las mujeres de las personas que 
hace menos de tres 

meses que duermen 
en la calle

de las personas 
nacidas en Cataluña 
o el resto del Estado 

español

de las personas que 
hace más de 10 años 
que duermen en la 

calle

No han 
vivido otras 
veces en la 

calle

NS/NC

45% 46% 38% 56%

(n=353)
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vivienda de alquiler

Vivienda de familiares o amigos

Albergue para personas sin hogar

Hostal, pensión o hotel

Vivienda ocupada

Vivienda de propiedad

Institucione penitenciaria

Vivienda de alquiler social

Vivienda asistida

Residencia o centro sociosanitario

Centro para niños y adolescentes

Otros

NS/NC

21%

8%

5%

3%

2%

2%

1%1%

1%

4%

19%

“Que haya personas que han vivido en varias ocasiones en la calle no solo muestra las carencias 
del sistema de protección social y de los recursos temporales; para mí también explica que la gente 
intenta, a pesar de todo, salir de la situación de calle.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

SOLO HAN VIVIDO EN LA CALLE EN BARCELONA

Más del 70% solo ha vivido en la calle en la ciudad de 
Barcelona
Personas que viven en la calle en Barcelonaque solo han vivido en la calle en esta ciudad, por género y lugar de 
nacimiento19 (2022)

19 Esta no es una pregunta incluida en el cuestionario de manera directa, sino que nos aproximamos a ella a partir de un cálculo. Con-
sideramos que las personas solo han vivido en la calle en Barcelona o, dicho de otro modo, no han vivido en la calle fuera de la ciudad, 
cuando coincide exactamente el número de meses que nos cuentan que llevan viviendo en la calle (en general) con el número de meses 
que llevan viviendo en la calle en la ciudad.

(n=354)

Las personas nacidas en países extraco-
munitarios son las que en mayor medida 
no han vivido en la calle fuera de Barcelo-
na. Un 78% solo han dormido al raso en 
esa ciudad.

No existen diferencias significativas se-
gún la edad de las personas o el tiempo 
que llevan viviendo al raso.

“Quizás exista la idea de que las personas que viven en la calle son vagabundos, que van alrededor 
por diferentes ciudades, que se van moviendo según los recursos que encuentran y las oportuni-
dades que hay. Pero la realidad es que muchas de las personas que viven en la calle solo han vivido 
en la calle en Barcelona.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

 #NoMásPrejuicios

ÚLTIMO ALOJAMIENTO

El último lugar a cubierto donde han dormido 2 de 
cada 10 personas es un alojamiento institucionalizado, 
después han dormido en la calle
Último alojamiento en el que han dormido las personas que viven en la calle en Barcelona (2022)

El último alojamiento de, al menos, un 19% de las personas es 
un servicio institucionalizado20. En mayor parte un albergue 
para personas sin hogar  (12%), pero también cárceles, viviendas 
apoyadas por entidades sociales o servicios sociales, residencias 
o centros sociosanitarios o centros para niños y jóvenes.

Para el 44%, como mínimo, el 
último alojamiento en el que ha 
dormido ha sido en una situación 
de inestabilidad o temporalidad: 
en casa de familiares o amigos 
(12%), en un albergue (12%), en un 
hostal, pensión u hotel (9%), en 
una vivienda ocupada (8%), en una 
institución penitenciaria (3%) o un 
centro para niños y adolescentes 
(1%).

“Los desahucios son un ejemplo de que a nivel público se invierten muchos recursos en expulsar 
a las personas. Si después prácticamente solo ofreces recursos temporales y no hay plazas sufici-
entes, es muy difícil que las personas puedan dejar de vivir en la calle. En Barcelona,   deberían estar 
invirtiéndose todos los recursos posibles en que las personas estén el mínimo tiempo posible en 
los albergues y accedan a una vivienda estable y digna. Otro problema es que hay pisos en los que, 
si no tienen un mínimo de ingresos, no pueden entrar.”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

Dos de cada diez personas explican 
que el último alojamiento ha 
sido una vivienda de alquiler. Las 
personas encuestadas explican 
que los desahucios son el cuarto 
motivo más común por el cual han 
perdido su casa.

20 No incluimos en este cálculo a las personas que explican que el último alojamiento donde han estado es un hostal, pensión o hotel. 
En estos casos podría ser tanto que el alojamiento haya sido en el marco de la atención por parte servicios sociales o de entidades soci-
ales como a nivel particular.

Hay muchas personas que no 
recuerdan o no quieren responder 
cuál es el último alojamiento en el 
que han estado.

Total

Hombres

Mujeres

Cataluña / Estado español

Otros países comunitarios

Países extracomunitarios

76%

71%

68% 20%

71%

Sólo han vivido en la calle en Barcelona
No sólo han vivido en la calle en Barcelona
NS/NC

17%11%

17%11%

14%10%

12%

67% 14%19%67% 14%19%

78% 15%7%

12%

12%

9%

(n=350)

vivienda de alquiler

Vivienda de familiares o amigos · Hostal, 
pensión o hotel · Vivienda ocupada · Vivienda 
de propiedad · Vivienda de alquiler social · Otros

NS/NC Albergue para personas sin hogar · Institucione penitenciaria · Vivienda asistida · Residencia o 
centro sociosanitario · Centro para niños y adolescentes
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Hace 2 años, de media, desde la última noche que han 
dormido en cualquier tipo de alojamiento

Tiempo desde la última vez que han dormido en un alojamiento, de media y por franjas de tiempo (2022)

las personas nacidas 
en el Estado español

1 año 
y 11 meses

las personas nacidas en 
otros países comunitarios

2 años 
y 7 meses 

las personas nacidas en 
países extracomunitarios

1 año 
y 10 meses

2 años 
de media 
desde la última noche 
en un alojamiento

(n=350)

Un 33% de las personas hace me-
nos de seis meses desde la últi-
ma noche que han pasado en un 
alojamiento, sin embargo, puede 
llevar mucho más tiempo en una 
situación de sinhogarismo.

Un 8% de las personas nos 
cuentan que hace más de 
5 años que no duermen en 
ningún tipo de alojamiento.

21 No incluimos en este cálculo a las personas que explican que el último alojamiento donde han estado es un hostal, pensión o hotel. En 
estos casos podría ser tanto que el alojamiento haya sido en el marco de la atención por parte servicios sociales o de entidades sociales 
como a nivel particular.

¿Dónde han dormido según el tiempo que llevan desde la última noche en un alojamiento?

Cuanto más más tiempo pasa desde la última noche que han dormido a cubierto, más más probable es 
que haya sido en un servicio institucionalizado21, principalmente un albergue para personas sin hogar. Por 
el contrario, la posibilidad de alojarse en una vivienda propia (alquiler o propiedad), casa de familiares o 
amigos o en un piso ocupado disminuye con el tiempo.

MOTIVOS PARA PERDER LA ÚLTIMA VIVIENDA ESTABLE

Quedarse sin trabajo, problemas familiares, 
desahucios y migrar son los principales motivos para 
haber perdido la vivienda

6%

Entre 2
y 5 años

Entre 1
y 2 años

9%

Entre seis 
meses
y 1 año

13%

Entre uno
y seis meses

21%

MS/NC

6%

9%

1%

27%

Entre 5
y 10 años

61%

18%

Menos
de 6

meses

Entre 6
meses

y 2 años

21% 21%

55%
52%

24%
22%

25%

Más de
2 años

servicios institucionalizados (albergue, 
prisión, vivienda asistida, residencia, 
sociosanitario o centro para niños y 
adolescentes

Alojamiento no institucionalizado 
(alquiler, propiedad, familiares o amigos u 
ocupación)

Otras opciones o NS/NC

7%

Menos
de dos

semanas

De dos
semanas
a un mes

Más de
10 años

• Perder el trabajo

• Problemas con la familia o separación de la pareja

• Problemas relacionados con la vivienda (desahucio, no poder pagar el alq-
uiler, finalización de contrato, edificio en mal estado...)

• Procesos migratorios (cambio de país o de municipio)

Hay cuatro motivos principales, que tienen que ver tanto con situaciones estructurales como con la red 
personal y familiar:

25



“Existe una agresión sistémica a las personas que no pueden hacer frente al precio de la vivienda. 
Echar a las personas de su casa es muy violento, el mensaje es: “Tienes un lugar donde vivir, pero 
te echo”. Y, teóricamente, cuando hay un desahucio deben activarse recursos, desde servicios so-
ciales, como servicios de mediación y alternativas de alojamiento temporal. Pero lo que vemos es 
que hay personas desahuciadas que pasan a dormir directamente en la calle.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels

“Con las mujeres que acompañamos a menudo hablamos de la familia y de las relaciones amoro-
sas. Las rupturas familiares o estar separadas de sus hijos son temas muy presentes y que apare-
cen en las primeras conversaciones. Para las mujeres es conflictivo y muy doloroso porque existe 
una culpabilidad, una frustración y un señalamiento por no cumplir el rol de cuidadoras dentro de 
la familia.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels

“En el caso de los hombres, los conflictos familiares o los hijos son más secundarios en las conver-
saciones. A veces dicen que no quieren hablar de ello porque les duele. En cambio, sí se vive un 
fracaso a nivel laboral.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

22 Únicamente entre personas que han tenido una vivienda o alojamiento estable en algún momento de su vida.

Por qué motivo abandonaron la última vivienda o alojamiento estable en el que han vivido. Respuesta múltiple (2022)22

Porque perdí el trabajo

Por separación de la pareja

Por problemas con mi familia

Porque me desahuciaron de mi vivienda

Porque me fui de mi país

Por problemas de adicciones (alcohol, drogas, juego...)

Porque yo o mi familia no pudimos
pagar el precio del alojamiento

Porque se acabó el contrato de alquiler

Porque estuve en prisión

Por hospitalización o problemas de salud

Porque sufría violencia yo mismo/a o mis hijos/hijas

Porque cambié de municipio

Porque se acabó mi estancia en un centro
de protección a la infancia y la juventud

Porque el edificio donde vivía estaba en ruina, 
fue derribado o se quemó

Otros

25%

21%

19%

15%

13%

9%

8%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

20%
(n=299)

Una de cuatro personas expli-
ca que ha perdido la vivienda 
porque se quedó sin trabajo. 
No es que no quieran trabajar, 
es que no tener trabajo es uno 
de los motivos que las ha lleva-
do a vivir al raso.

 #NoMásPrejuicios

“La realidad nunca es fragmentada. A menudo hay muchos motivos para estar viviendo en la calle 
y hay muchas personas que no tienen claro lo que las ha llevado a esta situación. ¿Han perdido su 
trabajo porque tenían una adicción? ¿No han podido pagar la vivienda porque han perdido su tra-
bajo? ¿Ha afectado la situación familiar? El día que terminas en la calle es un día concreto, pero es 
un proceso largo normalmente, estamos hablando de toda una vida.”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

Los motivos son distintos según el género y el origen de las personas

1.er 
motivo

2.o 
motivo

3.er 

motivo

20%
separación de 

la pareja

27%
perder 

el trabajo

19%
problemas con 

la familia

27%
problemas con 

la familia

31%
desahucio

23%
separación de 

la pareja

26%
separación de 

la pareja

28%
problemas con la 

familia

22%
perder el trabajo

19%
marchar de 

su país

31%
perder 

el trabajo

17%
separación de 

la pareja

20%
separación de la 

pareja

26%
perder 

el trabajo

16%
marchar de su 

país
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NUNCA HABER TENIDO UN HOGAR

Un 5% de las personas que viven al raso en ningún 
momento de su vida han tenido una vivienda estable

Personas que viven en la calle en Barcelona que nunca han tenido una vivienda estable (2022)

Hay un porcentaje pequeño, pero 
muy significativo de personas 
que viven en la calle en Barcelo-
na que nos han explicado que en 
ningún momento de su vida han 
tenido un hogar o alojamiento 
estable.

¿Quiénes son?
 
Hemos hablado con diecinueve personas —diecisiete hombres y dos mujeres— que nos han 
explicado que nunca han tenido un hogar. Sabemos que son muchas más, ya que durante 
la encuesta no entrevistamos a todas las personas que viven al raso, sino a una muestra, 
aproximadamente, de una tercera parte.

• Tienen entre 25 y 54 años, 39 años de media.
• Una nació en Barcelona ciudad.
• Dieciséis provienen de otros países y llevan más de 9 años, de media, viviendo en 
Barcelona y más de 8 años que durmiendo en la calle.
• La mitad nos dicen que no tienen a nadie de confianza con quien contar. La otra mi-
tad nos dicen que pueden contar, sobre todo, con amigos.
• Solo una persona nos cuenta que está a la espera de poder ir a un alojamiento, una 
residencia.
• No tienen ingresos económicos, solo una persona tiene.

“Muchas personas que atendemos han vivido una infancia muy dura. La base es a menudo la po-
breza. Vivir una situación de pobreza toda tu vida destruye. Hay muchas personas que conocemos 
que cuando eran niños o jóvenes su familia ya era atendida por el sistema de servicios sociales. 
Y conocemos a personas que desde muy jóvenes han vivido en la calle, personas que a los 13 o 
14 años se marcharon de casa. En algunos casos huían de situaciones terribles, de vivencias muy 
traumáticas. De violencia, de consumo de drogas, de prostitución. Una vez pregunté a una mujer 
que atendemos: “¿Qué significa hogar para ti?”. Y me respondió: “«Hogar es sangre en la pared”. La 
desconfianza que tienen muchas personas que viven en la calle viene de ahí. No confiar en nadie 
porque toda la vida te han demostrado que no puedes confiar en nadie.”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

“Debemos tener en cuenta los hechos traumáticos que han vivido las personas. Justamente para 
comprenderlas. En primer lugar, no hay que retraumatizar. Y, después, el acompañamiento que ha-
cemos debe ser totalmente distinto al que han recibido toda su vida. Debemos ofrecerles nuevas 
oportunidades para poder confiar en alguien. En sí mismas y en otras personas. Muchas personas 
nunca lo han podido hacer y su actitud es de defensa y de ataque.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

(n=354)

Nunca han tenido una vivienda 
o alojamiento estable

Sí que han tenido una vivienda 
o alojamiento estable

NS/NC

5%

84%

10%

¿Quién se encuentra en esta situación?

de las personas que 
llevan más de 10 años 

viviendo en la calle

de las personas 
nacidas en países de 

la Europa comunitaria

de las personas que 
llevan más de 2 años 
viviendo en la calle

de las personas que 
no tienen ingresos 

económicos regulares

15% 10% 9% 8%
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HABER VIVIDO EN UN CENTRO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Un 29% de los jóvenes que viven en la calle han vivido 
en un centro para niños y adolescentes

Un 8% de las personas que viven en la calle en Barcelona nos cuentan que en algún momento de su 
vida han vivido en un centro de protección a la infancia y juventud. 

¿Quién ha vivido en un centro para niños y adolescentes?

“Vivir en un centro cuando eres un niño o joven sirve para proteger, pero también puede ser un 
proceso muy doloroso y que te marca.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

A LA ESPERA DE IR A VIVIR A ALGUNA VIVIENDA O ALOJAMIENTO

Casi el 70% de las personas no esperan poder ir a vivir 
a alguna vivienda o alojamiento

Personas que viven en la calle en Barcelona que consideran que están a la espera de ir a vivir en alguna vivienda 
o alojamiento (2022)

“La mayoría de las personas no tienen expectativas; no están esperando nada. Hay pocas expecta-
tivas de poder ir a un recurso para personas sin hogar, también porque hay tantas personas que se 
quedan fuera porque no pueden cumplir los mínimos que se les piden... Por ejemplo, personas con 
adicciones, personas con problemas de salud mental... Son personas doblemente castigadas. No 
tienen casa y son expulsadas de un centro porque se las tacha como conflictivas. Pero realmente 
es el mismo sistema el que está generando este rechazo.”

Bob Walker, educador del equipo de calle de Arrels

¿Y a qué tipo de vivienda o alojamiento?

29%
de los jóvenes 
de hasta 25 años

de los jóvenes de 
entre 25 y 35 años

15%

de las personas que 
llevan más de 10 años 
viviendo al raso

15%

(n=350)

20%
68%

12%

Sí están a la 
esperaNo están a la 

espera

NS/NC

(n=350)

5% 6% 80%4% 4%

Estoy en la lista de espera para entrar a un albergue

Estoy en la lista de espera para entrar a un piso (de servicios sociales o de una entidad social)

En una habitación o pensión que me pago yo o a casa de familiares o amigos

Consideran que están a la espera, pero no concretan el tipo de vivienda/alojamiento

No están a la espera o no sabemos si lo están
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4. Atención social 

Adaptar los recursos a las necesidades de las personas sin hogar es indispensable 
para mejorar su situación. Año tras año, constatamos que únicamente la mitad de 
las personas que viven en la calle consideran que han recibido atención social en 
el último medio año, sea pública o privada. Y en el caso de los servicios sociales la 
atención llega, mayoritariamente, una vez ya han empezado a vivir al raso. Una 
vez en la intemperie, las personas se encuentran con muchas dificultades para 
resolver situaciones tan básicas como poder comer caliente, tener algún lugar 
cubierto donde descansar durante el día o conseguir dinero. Además, cuatro 
de cada diez personas afirman que no tienen a nadie de confianza con quien 
contar.

¿Qué atención reciben y qué atención 
necesitan las personas que viven en 
la calle?



RECIBIR ATENCIÓN SOCIAL PÚBLICARECIBIR ATENCIÓN SOCIAL

La mitad de las personas que viven en la calle no han 
recibido atención social en los últimos seis meses, ni 
pública ni privada...

¿Han sido atendidas por un educador/a social o trabajadora/a social en los últimos seis meses? (2022)

(n=348)

Desde la pandemia ha crecido de un 41% a un 47% las 
personas que explican que no han recibido atención so-
cial de ningún tipo, ni pública ni privada, en los últimos 
seis meses. Es el mayor porcentaje de desatención de to-
das las ediciones de la encuesta.

... y solo 1 de cada 3 personas ha sido atendida por los 
servicios sociales

¿Han recibido atención por parte de los servicios sociales en los últimos seis meses? (2022)

En el 93% de los casos la aten-
ción de servicios sociales se 
realizó en Barcelona y en un 
3%, en otros municipios cata-
lanes.

“Si llevas 10 años viviendo en la calle seguro que has pasado por delante de la puerta de algún ser-
vicio para personas sin hogar. Y no ha funcionado. Hay una acumulación de fracasos personales y 
debemos ver que esto son fracasos del sistema. Porque quizás cuando eran menores no se les ha 
protegido o porque en algún momento no han llamado a una puerta concreta. Nosotros debemos 
recibir su confianza, no es que ellos tengan que ganarse la nuestra, no nos tienen que demostrar 
nada.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels

(n=348)

46%47%

7%

Sí que han recibido 
atención social

No han recibido ningún 
tipo de atención social

Haber recibido atención social, pública o privada, en los últimos seis meses (2016-2022)
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(n=348)

Si que han recibido atención 
de los servicios sociales

Sí que han recibido atención social, 
pero no de los servicios sociales

No han recibido ningún 
tipo de atención social

Sí que han recibido atención social, pero 
no sabemos si de los servicios sociales

NS/NC

47%

7%

34%

5%6%

 NS/NC
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(n=322)

36%

21%

54%

Menos de un mes

32% 30%

62%

Entre 1 y 3 meses

48%

30%

41%

Entre 3 y 6 meses

54%

45%
38%

Entre 2 y 5 años

53%

34%

43%

Entre 6 meses
y 2 años

43%
36%

51%

Entre 5 y 10 años

39%

30%

58%

Más de 10 años

Las personas más desatendidas: las más mayores, las 
más jóvenes y las que llevan menos tiempo viviendo 
en la calle

Solo un 13% de las personas mayores han recibido algún tipo de 
atención social en el último medio año. Hay que tener en cuenta 
que la muestra es pequeña y que muchas de las personas mayores 
nos dicen que no saben si han sido atendidas o no responden la 
pregunta.

La atención de servicios sociales llega, 
mayoritariamente, una vez que ya han empezado a 
vivir al raso

Solo una de cada cuatro personas 
menores de 25 años. Entre los 26 y 
los 65 años aumenta el número de 
personas atendidas por los servicios 
sociales.

¿Han recibido atención social en los últimos seis meses? Por franjas de edad (2022)

A medida que las personas llevan más tiempo viviendo en la calle, más nos 
cuentan que han recibido algún tipo de atención social en los últimos seis 
meses.

¿Cuándo han recibido la atención de servicios sociales las personas que llevan seis meses o menos viviendo en la 
calle y han sido atendidas? (2022)

(n=26*)

Menos del 30% de las perso-
nas que llevan seis meses o 
menos viviendo en la calle han 
sido atendidas por los servici-
os sociales. Y, de entre ellas, el 
77% ha tenido contacto una 
vez ya vivía al raso. En estos 
casos, los sistemas de pre-
vención y apoyo social han 
llegado tarde.

Y sobre el total de personas 
que llevan hasta seis meses 
durmiendo en la calle, menos 
de un 5% ha estado en con-
tacto con los servicios socia-
les antes de vivir al raso.

Actualmente la primera cita con los servicios sociales especializados para personas sin ho-
gar en Barcelona tarda entre uno y dos meses en llegar. 

“Vamos muy tarde. Aquí no hay ningún recurso, como sí existe en otros países, que asegure que 
una persona no pasará una segunda noche al raso. No hay ningún recurso que lo frene. Las perso-
nas cada vez tardan más en ser atendidas, por tanto, cada vez hay más personas en una situación 
más deteriorada. Se va acumulando y la situación es cada vez más grave.” 

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

(n=339)

38%

25%

63%

50%

31%

47%
50%

39%
46% 45%

35%

48% 45%

34%
41%

13% 12%

63%

Hasta 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 56 a 65 añosDe 46 a 55 años Más de 65 años

SÍ que han recibido atención social (pública o privada)

SÍ que han recibido atención de servicios sociales (pública)

No han recibido atención social

34%
Sí que han 
recibido 
atención de 
los servicios 
sociales

47%
No han 
recibido 
atención 
social

Sí que han 
recibido 
atención 
social

46%

Han sido atendidas 
a partir de vivir en la 
calle

Han sido atendidas 
antes de vivir en la calle

NS/NC

19%

77%

4%

¿Han recibido atención social en los últimos seis meses? Por tiempo que llevan en la calle (2022)

*En este caso la muestra es de 26 personas: las personas que en el momento de la encuesta llevaban seis o menos meses viviendo en 
la calle y habían recibido atención por parte de últimos sociales en los últimos seis meses
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63%
sí que pueden cubrir las 

necesidades más básicas

25%
no pueden 
cubrirlas

12%
NS/NC

CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS

Un 25% de las personas que viven en la calle no 
pueden cubrir las necesidades más básicas, como la 
alimentación o la higiene

(n=350)

La situación se agrava. Vuelve a 
incrementarse el porcentaje de 
personas que nos explican que 
no pueden cubrir las necesida-
des básicas:

Personas que viven en la calle en Barcelona que no tienen 
cubiertas las necesidades básicas23 (2016-2022)

Las personas que llevan menos tiempo en la calle son 
las que menos pueden cubrir sus necesidades básicas

Personas que viven en la calle en Barcelona que no tienen cubiertas las necesidades básicas, según el tiempo 
que llevan viviendo en la calle (2022)

23 En la encuesta se pregunta sobre la percepción de poder cubrir necesidades básicas como ducharse, cambiarse de ropa, descansar, 
tener comida, agua potable y similares. Ninguna de ellas tiene cubierta la necesidad básica de la vivienda.

Personas que viven en la calle en Barcelona según puedan cubrir sus necesidades 
más básicas (2022)

2016 20182017 2019 2021 2022

22% 21%
14%

27%

15%
25%

(n=324)

50%

25%

Menos de un mes

35%

Entre 1 y 3 meses

22%

Entre 3 y 6 meses

14%

Entre 2 y 5 años

18%

Entre 6 meses
y 2 años

22%

Entre 5 y 10 años

24%

Más de 10 años

“Cuando vives en la calle el listón de las necesidades básicas desciende en el extremo. Que las per-
sonas que llevan menos tiempo durmiendo en la calle expliquen que tienen menos cubiertas las 
necesidades básicas puede tener que ver con el hecho de que tienen menos conocimientos de los 
recursos y servicios para personas sin hogar y también que todavía no han bajado el listón de las 
necesidades. Tienen las expectativas más altas, tienen más necesidades.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels
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Más de 1.100 personas se han dirigido a Arrels en 2022 porque no sabían dónde pedir 
ayuda

En 2022, desde el centro abierto de Arrels asesoramos a 1.177 personas sin hogar que vivían 
en la calle o bien estaban en una situación residencial inestable y necesitaban orientación. Se 
trata de personas con situaciones muy diversas, pero que comparten la necesidad de tener 
un techo, acceder a servicios básicos y, sobre todo, saber cuáles son los recursos públicos y 
privados que existen en Barcelona en los que poder ir a pedir ayuda.

¿Qué nos pidieron?

Durante el 2022 también hemos atendido telefónicamente a otras 1.031 personas que nece-
sitaban asesoramiento: un 35% eran personas en situación de sinhogarismo, un 47% vecinos 
y vecinas preocupadas por la situación de personas que viven al raso y un 17% instituciones 
(centros de servicios sociales, entidades, centros de salud, etc.). Nos han pedido ayuda un 
centenar de familias con niños.

PODER CUBRIR O NO LAS NECESIDADES BÁSICAS

Las necesidades más básicas y vitales son las únicas 
que pueden cubrir la mitad de las personas que viven 
al raso

Principales dificultades. Las personas que viven al raso nos explican que les es especialmente 
difícil conseguir dinero, comer caliente, hacer alguna gestión o trámite de documentación y 
tener un lugar cubierto donde descansar durante el día.

Principales facilidades. Solo hay tres acciones muy básicas que, como mínimo, la mitad de las per-
sonas que viven en la calle explican que pueden hacer con facilidad o mucha facilidad: ir al lavabo, 
alimentarse y acceder a servicios de higiene.

51% dónde 
ducharse

23% tener ropa, 
calzado y/o mantas

28% cómo acceder 
a servicios sociales

17% cómo acceder 
a un alojamiento

24% dónde 
guardar sus 
pertenencias y 
documentación

16% servicios 
de alimentación

(n=349)

Semáforo de las necesidades. ¿Cuáles de estas acciones pueden realizar con más 
facilidad las personas que viven en la calle en Barcelona? (202224)

Ir al baño

Alimentarse

Acceder a servicios de higiene

Tener ropa de abrigo

Acceder a un servicio de ropero

Cargar el móvil u otro dispositivo

Acceder a Internet

Ver o contactar a un referente social

Comer caliente

Guardar las pertenencias o la documentación

Encontrar un lugar cubierto donde descansar durante el día

Hacer alguna gestión o trámite de documentación

Conseguir dinero

24 Para ayudar a visualizar los datos e interpretar las respuestas a las preguntas concretas sobre qué acciones pueden satisfacer con mayor 
facilidad o dificultad, se ha calculado un índice siguiendo la siguiente fórmula: Índice = (% Mucha facilidad) + % Facilidad/2 − % Dificultad/2− 
(% Mucha dificultad). De esta forma, cada conjunto de respuestas queda resumido en un valor ubicado en un eje   -100/+100, en el que los 
valores positivos indican «facilidad», y los negativos, «dificultad». En la gráfica, para facilitar su comprensión, el valor del índice se ha sustituido 
por los colores del semáforo, donde el verde expresa facilidad y el rojo expresa dificultad. Hay que tener en cuenta que este índice ayuda a 
visualizar el peso global de las respuestas dadas, pero no refleja el grado de polarización que puede existir entre éstas, que sí se muestra en 
la siguiente gráfica.
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(n=341) (n=340)

Ir al baño

Alimentarse

Acceder a servicios de higiene

Tener ropa de abrigo

Acceder a un servicio de ropero

Cargar el móvil u otro dispositivo

Acceder a Internet

Ver o contactar un referente social

Alimentarse caliente

Guardar las pertenencias o la documentación

Encontrar un lugar donde descansar durante el día 

Realizar alguna gestión o trámite de documentación

Conseguir dinero

¿Hemos mejorado respecto al contexto de pandemia?

En noviembre de 2020, en el contexto de pandemia de la COVID-19, también preguntamos 
cuáles eran las acciones que, viviendo en la calle, podían hacer con mayor facilidad y dificul-
tad. Donde observamos más cambios y se han reducido más las dificultades es prin-
cipalmente en el acceso a servicio de ropero (de un 45% de dificultad o mucha dificultad 
a un 28% actualmente),  el acceso a Internet (de un 41% de dificultades a un 23%) y poder 
ver o contactar a un referente social (de un 46% de dificultades a un 31%). Sin embargo, 
observamos que en paralelo no expresan mayor facilidad para realizar las diferentes acci-
ones, sino que hay más personas que o bien no saben valorar si les es fácil o difícil o bien 
optan por no responder a esta pregunta.

“Cuando vives en la calle nada es fácil. Los datos muestran que solo las necesidades más básicas y 
asistenciales son aquellas que algunas personas pueden cubrir con algo más de facilidad. Básica-
mente, ir al baño, comer, vestirse y abrigarse para intentar no pasar frío. Son unos mínimos muy 
vitales. Todo lo que ya no es tan vital, pero que es muy importante, cuesta mucho más conseguir.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

Semáforo de las necesidades. ¿Cuáles de estas acciones pueden realizar con mayor facilidad las personas que 
viven en la calle en Barcelona? Por género y lugar de nacimiento (2022)

Las mujeres que viven en la calle, en global, pueden ha-
cer con mayor facilidad que los hombres la mitad de 
las acciones, especialmente:
• Alimentarse (21% de las mujeres con mucha facilidad 
vs. 6% de los hombres)
• Realizar un trámite o gestión de documentación  (31% 
con facilidad o mucha facilidad vs. 21%)

En cambio, las mujeres lo tienen más difícil por:
•Ver o contactar un referente social (52% difícil o 
muy difícil vs. 30% de los hombres)
• Conseguir dinero (69% frente a 53%)
• Acceder a servicios de higiene (45% frente a 29%)
• Cargar el móvil u otro dispositivo (35% frente a 
21%)

• Realizar alguna gestión o trámite de documentación  
(49% difícil o muy difícil personas de países extracomuni-
tarios vs. 39% de países comunitarios vs. 20% del Estado 
español)
• Guardar sus pertenencias o su documentación (39% 
vs. 39% vs. 23%)
• Conseguir dinero (58% vs. 60% vs. 45%)
• Alimentarse  (35% vs. 36% vs. 22%) y comer caliente 
(45% vs. 40% vs. 31%)

• Contactar con un referente social (37% vs. 32% 
vs. 23%)
• Tener ropa de abrigo (27% vs. 28% vs. 11%)

Por el contrario, valoran que les es ligeramente más 
fácil que a las nacidas en el Estado español acceder 
a Internet (38% fácil o muy fácil personas de países 
extracomunitarios vs. 29% de países comunitarios vs. 
21% del Estado español).

¿Cuáles de estas acciones pueden hacer las personas que viven en la calle en 
Barcelona con mayor facilidad o dificultad? (2022)

(n=349)

 Mucha falicidad     Falicitat     Falicidad    Mucha dificultad     NS/NC
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52% 42% 6%

Sí tienen alguien con quien contar No que tienen a alguien con quien contar NS/NC

TENER A ALGUIEN CON QUIEN CONTAR

4 de cada 10 personas que viven al raso no tienen a 
nadie de confianza con quien contar

¿Y con quién pueden contar? Por género. Respuesta múltiple  (202225)

¿Tienen alguien de confianza en quien contar? (2022)

“No poder contar con nadie es muy desesperanzador. Es estar solo en el mundo. Y a la hora de la 
verdad, casi la mitad, dicen que no pueden contar con nadie.”

Marta Maynou, responsable del equipo de acogida de Arrels

(n=349)

(n=349)

Las mujeres pueden con-
tar más que los hombres 
con amistades, familia-
res, referentes sociales y, 
especialmente, vecinos 
y vecinas.

Sobre todo las personas 
nacidas en Cataluña y el 
resto del estado (21%).

28% de las personas mi-
gradas (vs. 21% personas 
nacidas en Cataluña o el 
resto del Estado).

Muy poco (5%) las per-
sonas nacidas en países 
extracomunitarios.

Prácticamente no cuentan con 
ellos (1%) las personas nacidas 
en Cataluña o el resto del Estado.

25 Cálculo sobre el total de personas que viven al raso, no solo sobre aquellas que explican que sí pueden contar con alguien.

Sobre todo a las perso-
nas de países de la Euro-
pa comunitaria (17%).

Hay diferencias significativas según su origen. Nos cuentan que no tienen a nadie con quien contar:

de las personas na-
cidas en el Estado 
español

39%
36% de las perso-
nas nacidas en otros 
países comunitarios

36%
de las personas nacidas en 
países extracomunitarios

47% 

El 47% de las personas menores de 25 
años también dicen que no tienen a nadie 
con quien contar.

26%

26%

28%

Amistades

15%

15%

17%

Familiares

11%

11%

14%

Trabajadores/as de 
servicios sociales o 

de entidades sociales

8%

8%

14%

Vecinos / vecinas

4%

4%

10%

Otros

5%

5%

0%

trabajadores 
de comercios

Total

hombres

mujeres

Por ejemplo, personas a las que se puedan dirigir 
si tienen algún problema, personas en las que 
pueden confiar o que las estén ayudando.
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¿Y con quién pueden contar? Por franjas de edad y tiempo que llevan viviendo en la calle. 
Respuesta múltiple (2022)

(n=340)

A más edad, más cuentan con los vecinos, los servicios 
sociales o entidades, comercios y familiares. Sin embargo, 
cuentan menos con sus amistades.

(n=323)

Cuanto más tiempo llevan en la calle, más explican que 
pueden contar con referentes sociales y comercios, y me-
nos con familiares.

“Hay personas que viven en la calle que van construyendo, poco a poco, relaciones con vecinos y 
comercios. Relaciones vecinales hay muchas. A veces son la clave para que las personas sientan 
que pueden volver a confiar en alguien. Son relaciones muy naturales. Hay personas que se pue-
den duchar en casa de algún vecino, personas que reciben ayuda a la hora de realizar trámites y 
conseguir alguna prestación... También hay personas que viven en la calle que tienen vínculos con 
personas que no tienen cerca: familiares o amigos que viven en otros países. Se comunican por 
videollamada, se llaman... En la calle también vemos a personas sin hogar que son cuidadoras, que 
se preocupan por otras personas y nos avisan si hace tiempo que no las ven o si las ven mal.”

Carla Ramos, educadora del equipo de calle de Arrels
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26 Matulič-Domandzič, María Virginia; Muntané-Pascual, Ariadna; Redondo-Sama, Gisela (2023). Las redes de apoyo y solidaridad en la inter-
vención con personas sin hogar (pendiente de publicación).

¿Las relaciones sociales repercuten en la situación de las personas sin hogar?

Tener redes de apoyo y solidaridad informales (de familiares, amistades y vecindario) o por 
parte de profesionales tiene un impacto positivo en las personas sin hogar, ayuda a su-
perar su situación de exclusión residencial y también mejora su bienestar emocional.
Es una de las conclusiones de una investigación desarrollada por tres investigadoras 
en trabajo social y pedagogía de la Universidad de Barcelona y la Universidad Rovira 
i Virgili26 que ha contado con la participación de diversas entidades sociales, entre ellas Ar-
rels Fundació. Más allá de los recursos materiales, lo más importante del apoyo que reciben 
las personas sin hogar es el aumento de su autoestima, el reconocimiento de su valor como 
personas y la abierta a oportunidades de participación social.

En el estudio se identifican diferentes barreras y elementos facilitadores a la hora de superar 
las situaciones de sinhogarismo:

Barreras

• Redes de soporte informal limitadas. Carecer del apoyo de familiares y amistades 
genera un gran sentimiento de desarraigo. Además, algunas personas no quieren infor-
marles de su situación por no ser una carga o no ser juzgadas, lo que les genera soledad 
y desprotección.

• Redes de soporte comunitario limitadas. El imaginario colectivo estigmatizador hacia 
las personas sin hogar, la falta de sensibilidad por parte de la comunidad o las barreras ar-
quitectónicas dificultan generar redes de soporte comunitario y tienen un impacto social 
y emocional.

• Limitaciones en el acompañamiento de profesionales o instituciones. Por ejemplo, 
la falta de recursos y servicios, de mayor acompañamiento desde la calle o las dificultades 
para atender las situaciones complejas. Se destaca la importancia de generar más víncu-
los y arraigo.
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Elementos facilitadores

• Tener soporte informal. La familia y las amistades son importantes para superar los 
procesos de desamparo, generan oportunidades y soporte e incrementan las capacida-
des de motivación y optimismo.

• Tener vinculación a las redes de soporte comunitario. Las personas profesionales 
que han participado en la investigación ven necesario incrementar el apoyo comunitario, 
generar complicidades con el vecindario. Es muy positivo que las personas sin hogar ten-
gan voz y puedan participar activamente en las entidades sociales, en la comunidad o en 
acciones de sensibilización, entre otras.

• Tener vinculación y acompañamiento de profesionales e instituciones. La mayoría 
de personas sin hogar que han participado del estudio explican que no hubiesen podido 
mejorar su situación sin la fuerte red de personas profesionales y voluntarias que se han 
ido encontrando a lo largo del camino. Es importante generar espacios flexibles y adap-
tados a las complejas circunstancias de las personas.
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Propuestas para hacer posible 
#nadiedurmiendoenlacalle

Propuestas políticas

Una persona comienza a vivir en la calle por motivos muy diversos y complejos. En su mayoría, se 
trata de causas estructurales que requieren un abordaje y soluciones también estructurales.

Conseguir #nadiedurmiendoenlacalle es posible si toda la sociedad se implica y, sobre todo, si todos 
los gobiernos se implican. Compartimos diferentes propuestas políticas dirigidas a las adminis-
traciones y que ponen el foco en las personas que viven en la calle en toda Cataluña.

1. Mecanismos de prevención para que nadie pierda su casa
Es necesario garantizar el derecho a la vivienda por encima de las leyes del mercado para que nadie 
pierda su casa. Mientras no se garantiza, todo el mundo debería saber dónde ir a buscar ayuda si está 
a punto de quedarse en la calle y encontrar respuestas que, desde la prevención, lo eviten. Además, 
es necesario que la respuesta institucional sea más ágil.

2. El derecho a la vivienda como punto de partida, más allá de servicios sociales
Pedimos inversión en vivienda pública en todo el territorio y más facilidades para que las personas sin 
hogar accedan, así como promover la colaboración público-privada para ampliar el número de vivi-
endas que siguen al modelo Housing First. La mirada al acceso a una vivienda debe ser transversal: 
una persona no puede salir de prisión, recibir un alta hospitalaria o salir del circuito de protección a la 
infancia y juventud para ir a vivir a la calle.

3. Abrir espacios pequeños en cada barrio y pueblo para que cientos de personas dejen de 
dormir en la calle
Necesitamos superar el actual modelo de albergues masificados y saturados, y ofrecer un lugar se-
guro donde pasar la noche y que se adapte a las necesidades de las personas (mujeres y personas 
LGTBI, con animales de compañía, con adicciones y/o problemas de salud mental, personas que 
buscan o encuentran trabajo, etc.). Como medida urgente para paliar la situación actual proponemos 
espacios nocturnos, pequeños y ubicados en los distintos pueblos y barrios.

Una propuesta de ley para hacer frente al sinhogarismo
 
El Parlamento de Cataluña prevé debatir y aprobar en los próximos meses la ley de mesuras 
transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo en Cataluña, impulsa-
da desde el mundo académico y las entidades sociales. La nueva ley deberá garantizar el 
derecho de todas las personas a disponer de un espacio residencial digno y es pionera en 
Europa en lo que respecta a la protección legal de las personas sin hogar.

4. Cumplir la ley y facilitar el padrón desde cada municipio y a todas las personas
Todos los municipios catalanes están obligados por ley a empadronar a sus vecinos y vecinas, ten-
gan o no un hogar. Proponemos acompañar en este proceso a las personas sin hogar desde Servi-
cios Sociales para facilitar el trámite y ayudarlas a acreditarse. Cuando vives en la calle, es fácil perder 
o quedarse sin documentación y, sobre todo en el caso de las personas migradas, a veces resulta 
complicado recuperarla.

5. Una ordenanza de convivencia respetuosa
Las ordenanzas de convivencia de algunos municipios no respetan los derechos de las personas sin 
hogar y criminalizan a algunas de sus actividades habituales. Proponemos mejorarlas para que la si-
tuación de las personas que viven en la calle no se vea como problema de convivencia ni objeto de 
sanciones.
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Propuestas a la ciudadanía

Consejos prácticos dirigidos a todas las personas que sí tienen hogar y quieren implicarse con las 
personas que viven al raso.

1. Saluda a la persona y detente a hablar con ella

Una conversación es importante para conocer a la persona y hacerla visible.

• “Buenos días”, “buenas noches”. Mírala sin juzgarla y ofrécele una sonrisa. Hay personas que qui-
zás hace días que no han hablado con nadie. No te frustres si no obtienes respuesta enseguida. 
Lo puedes seguir intentando.

• “¿Cómo estás?”. Háblale con tranquilidad y respeto, con distancia para no asustarla y agachán-
dote para tener la mirada a la misma altura. A veces, ofrecer un café o un cigarrillo es una excusa 
perfecta para iniciar una conversación y saber cómo se encuentra la persona.

2. Pregúntale qué necesita y, si puedes, oriéntala

• “¿Qué necesitas?”. Podría ser una manta, un bocadillo, una llamada… o simplemente una conver-
sación. Pregúntale qué necesita, no des por hecho su respuesta y no te angusties si satisfacer lo 
que te responda no está en tus manos en ese momento. En ocasiones, escuchar y ofrecer com-
pañía es más útil que procurar cosas materiales.

• “¿Puedo hacer algo para ayudarte?”. Conseguir que una persona deje la calle no se hace de la 
noche a la mañana y tampoco tienes que cargar con esta responsabilidad. La situación puede 
mejorar si le orientas hacia los recursos donde puede encontrar ayuda. Puede ocurrir que la per-
sona ya los esté utilizando; en otras ocasiones no los conocen y se trata de una información útil.

 Consulta información práctica dirigida a orientar a personas que viven al raso en la ciudad de 
Barcelona: www.arrelsfundacio.org/es/personas-sin-hogar/has-visto-a-alguien-en-la-calle

 Guía (Sobre)vivir en la calle en Barcelona,   con recursos y servicios en la ciudad:
www.arrelsfundacio.org/es/guia-practica/

 Mira en detalle todas las propuestas políticas que hacemos: 
https://www.arrelsfundacio.org/es/que-proponemos/
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