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Resumen: 

El principal objetivo de este artículo es debatir que existen dos modelos conceptuales de 
entender la política de atención al sinhogarismo y su coexistencia: “Modelo en escalera” y, 
“Housing First”. La metodología empleada se ha basado en el uso de técnicas cualitativas 
y cuantitativas. En particular, se utilizan cuestionarios dirigidos a las personas usuarias y 
entrevistas para las personas profesionales. Los principales hallazgos de este estudio indi-
can la necesidad de incorporar la metodología del “Housing First”, con la metodología del 
modelo en escalera con el fin de una intervención integral.
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Abstract:
The main objective of this article is to discuss that there are two conceptual models of 

understanding homeless policy and their coexistence: “Continuum care” and “Housing 
First”. The methodology used has been based on the use of qualitative and quantitative 
techniques. Questionnaires are used for users and interviews for professionals. The main 
findings of this study indicate the need to incorporate “Housing First” in the intervention 
with continuum of care, to be a comprehensive intervention.
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1. Orígenes y contexto del sinhogarismo

Las personas sin hogar se encuentran presentes en nuestra sociedad desde tiem-
pos inmemorables, por ello, resulta necesario hacer referencia a uno de los primeros 
precursores en la atención social a las Personas Sin Hogar, como fue Juan Luis Vives 
(1492-1540), en su obra titulada El socorro de los pobres (1526). No obstante, no ha 
sido el único autor quien ha puesto el punto de mira en las Personas Sin Hogar, Carlos 
Marx en su obra Sociología de la Estratificación Social en 1998 narra su propio pensa-
miento de las personas sin hogar como las principales víctimas afectadas por el nuevo 
modelo productivo que se fue creando a partir del nacimiento del capitalismo. Otro au-
tor, quien pone su atención en las personas es Bauman en el año 2013, quien se centra 
en las consecuencias que ha tenido el individualismo y la eliminación de la “solidari-
dad” humana en las sociedades y lo que ha producido los efectos de la globalización.

Llegados a este punto, para tratar de definir que es una persona sin hogar es nece-
sario citar a FEANTSA, organización no gubernamental que fue creada en 1989. Las 
iniciales de FEANTSA provienen de Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
que Trabajan con las Personas sin Hogar. Sin embargo, el trabajo de definir al con-
junto poblacional que no tienen hogar se ha vuelto complicado debido a las diferen-
tes influencias ideológicas tanto de autores como de autoras. Además, el hándicap 
de ser una población bastante heterogénea y oscilante ocasiona que se encuentren 
dificultades a la hora de agrupar los conceptos en una sola definición. FEANTSA 
considera a una persona sin hogar:

 “Una persona que pasa una parte del día en un lugar/espacio público (es decir, que no tiene 
acceso a un lugar de habitación las veinticuatro horas del día) y/o no posé un domicilio fijo 
y alterna las estancias (y por lo tanto las noches) en la calle y/o en espacios públicos, en 
lugares inadaptados a la habitación, en un cuarto (en casas de amigos) o en centros para el 
albergue de emergencia “(Meert, 2005: 19).

European Typology on Homeslessness (ETHOS), es la Tipología Europea encarga-
da de las Personas Sin Hogar, lo que trata de realizar esta tipología es agrupar todas 
las circunstancias que se pueden habituar las personas sin hogar, teniendo en cuenta 
cuatro categorías:

 “Roofless –Sin Techo–, Houseless –Sin Vivienda–, Insecure Housing –Vivienda Insegura–, 
Inadequate Housing –Vivienda Inadecuada–)” (Cabrera y Rubio, 2008)

Según la definición que ofrece la Federación de Asociaciones Nacionales (FEANT-
SA), se entiende por Persona Sin Hogar (FEANTSA, 2008: 39):

 “Aquella persona incapaz de acceder y/o conservar un alojamiento adecuado por sus propios 
medios con la ayuda de los Servicios Sociales, adaptado a su situación personal y que le pro-
porcione un marco estable de convivencia, ya que sea por razones económicas u otras barreras 
sociables, o bien que presente dificultades personales para llevar a cabo una vida autónoma.”
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Tabla 1. Clasificación ethos

Clasificación Categoría
conceptual

Categoría
Operacional

Situación residencial

Primera 
clasificación

Sin techo 
(Roofless)

1

2

Personas viviendo 
en un espacio 
público.
Personas en
alojamientos de 
emergencia.

Espacio público o exterior.

Refugio nocturno.

Segunda 
clasificación

Persona 
sin vivienda 
(Houseless)

3

4

5

6

7

Personas en
centros de
Personas Sin 
Hogar.

Albergue para 
mujeres.
Alojamiento para 
solicitantes de 
asilo o inmigrantes.

Personas en 
instituciones 
residenciales o de 
internamiento.
Alojamiento con 
apoyo largo plazo.

Alojamientos para Personas Sin Hogar.
Alojamiento temporal. Alojamiento de 
transición con apoyo como podría ser un 
albergue.
Alojamiento para mujeres.

Alojamiento temporal o centros de 
recepción.
Alojamientos trabajadores/es 
temporeras/os.
Instituciones penales. Instituciones 
sanitarias. Centros de menores.

Residencias para Personas Sin Hogar 
Mayores.

Vivienda tutelada para
Personas anteriormente Hogar.

Tercera 
clasificación

Persona 
viviendo en 
una vivienda 
insegura 
(Insecure 
Housing)

8

9

10

Persona viviendo 
bajo un régimen de 
vivienda insegura. 
Persona bajo
amenaza de 
desahucio.

Persona bajo
amenaza de 
violencia

Acogida por familiares. Sin tendencia 
legal.
Ocupación ilegal.
Orden legal de desahucio (alquiler).
Orden de embargo (vivienda 
propiedad)
Viviendo bajo amenaza de violencia.

Cuarta 
clasificación

Vivienda 
inadecuada

11

12
13

Estructura 
temporal y 
no convencional.
Alojamiento 
impropio.
Hacimiento 
extremo.

Casa móvil/caravana. Estructura no 
convencional. Estructura temporal.
Asentamientos no aptos para ser 
habitados. (Chabolas).
Hacimientos por encima de la densidad de 
hacimiento marcada por los estándares
habituales.

Fuente: Tipología ETHOS de la Federación de Asociaciones Nacionales (FEANTSA).
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El “sinhogarismo” es un fenómeno dinámico, por lo que la intervención con es-
tas personas debe dar respuesta a tres áreas: área preventiva, área de satisfacción 
de necesidades básicas y área de recuperación e inserción social (Cabrera y Rubio, 
2008). En la actualidad, podemos encontrar dos grandes modelos de intervención 
con las Personas Sin Hogar: “Modelo en escalera” y el “Housing First”. El “modelo 
en escalera” (del inglés, Continuum of care), es un modelo de atención social, que 
va encaminado a aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo 
o exclusión social. Esta metodología trata de que estas personas accedan a dife-
rentes “escalones” (de ahí su nombre): de la calle a un albergue, de un albergue a 
un alojamiento temporal  con la finalidad de que obtengan una vivienda autónoma. 
El “Housing First”, conocido en castellano como la vivienda primero, es una meto-
dología de intervención social con las Personas Sin Hogar alternativa al modelo en 
escalera. Esta alternativa fue ideada en el año 1992 por el doctor Sam Tsemberis en el 
seno de la organización “Pathways to Housing” ubicada en New York, Estados Uni-
dos. Inicialmente, esta intervención estaba dirigida a personas con trastorno mental 
severo en situación de calle. La iniciativa del doctor orientó su intervención a un perfil 
más general sin el requisito previo de tener trastorno mental. Este modelo ofrecía la 
vivienda primero sin tener que pasar por diversos escalones y además no imponía 
requisitos de dejar de consumir alcohol u otras drogas para acceder a la vivienda. La 
implementación de este tipo de modelo en Europa la llevó a cabo por primera vez el 
proyecto de investigación Housing First Europe dirigido por Volker Busch-Geertsema. 
En España, fue la fundación RAIS en el año 2014 con su programa “Habitat” según 
indica la Guía Housing First Europe.

En España, para tratar de entender la necesidad que tienen las personas que se 
encuentran sin una vivienda, es necesario citar a la norma madre de todas las nor-
mas que rigen el país, la Constitución Española 1978, donde relatan una serie de 
principios que las personas ciudadanas del país tienen derecho, sin embargo, las 
personas sin hogar se encuentran excluidas de un artículo en concreto, el artículo 47. 
Derecho a la vivienda. Relacionando el artículo 47 de la Constitución Española con 
los últimos informes como en la Encuesta de Condiciones de Vida (2023) se puede 
observar una clasificación según la dificultad de las personas a llegar a final del mes. 
En esta clasificación se puede detallar que existen personas con mucha dificultad 
a llegar al final del mes con un 8,7%, personas con dificultad un 12, 8%, con cierta 
dificultad un 25,9%, con cierta facilidad un 28,8%, con facilidad un 20,2%, con mu-
cha facilidad 3,3%, y por último no consta con un 0,4%. Además, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) España en el año 2022 un total de 28.552 personas se 
encuentran siendo atendidas por centros residenciales, un 24% más que en el año 
2012. En el contexto de la Comunidad Autónoma de La Rioja según los datos del INE 
en el año 2022 fueron diecinueve personas atendidas de ambo sexos a 15 diciembre, 
frente a 4 personas que intervinieron en calle en la misma fecha. Teniendo en cuenta 
que La Rioja cuenta con 11 centros de atención a personas que se encuentran en ca-
lle, de los cuales 8 son de financiación única. Además, de los 11 centros de atención 
únicamente 2 son de acogida nocturna y 4 centros de acogida abierto.
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La presente investigación se ha dedicado a estudiar a las personas sin hogar en el 
área de la baja exigencia de Logroño, La Rioja. Por ello, se ha puesto como punto de 
partida del estudio el centro encargado en abastecer de recursos a las personas sin ho-
gar de baja exigencia, “Proyecto Alasca”. Por lo que, dentro de la clasificación ETHOS 
la investigación ha tomado como protagonista la sección 2.1, la primera clasificación: 
Sin Techo (Roofless) persona que vive en espacios públicos o en alojamientos de emer-
gencia; y en la segunda clasificación: Persona sin vivienda (Houseless): personas en 
centros de Personas Sin Hogar, albergue para mujeres, alojamiento para solicitantes 
de asilo o inmigrantes, personas en instituciones residenciales o de internamiento y 
alojamiento con apoyo a largo plazo. El Proyecto Alasca es un recurso de primer ni-
vel de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño y de baja exigencia para 
la atención de las Personas Sin Hogar que se encuentran en Logroño. El centro lleva 
funcionando desde el 1 de septiembre de 2006, atiende a personas en riesgo o en ex-
clusión social que residen de forma habitual en esta ciudad y entre un rango de edad 
de los 18 y 65 años. Dentro del municipio de Logroño, el único modelo de intervención 
instaurado es el “modelo en escalera”. Por ello, el principal objetivo de este trabajo ha 
sido mostrar la posibilidad de utilizar ambos modelos de forma complementaria para 
obtener resultados beneficiosos en la intervención con las Personas Sin Hogar.

2. Hipótesis y objetivos de la investigación

El objetivo general de este estudio es examinar la intervención de Personas Sin 
Hogar en medio abierto dentro del municipio de Logroño, en base al objetivo se ha 
planteado una serie de hipótesis junto con sus respecticos objetivos generales y es-
pecíficos los cuales se encuentran detallados a continuación:

–  Hipótesis I: La intervención en medio abierto con Personas Sin Hogar en Logro-
ño facilita el acceso a los recursos.

   Objetivo general I: Investigar la intervención en medio abierto con Personas 
Sin Hogar en el municipio de Logroño.

    Objetivo específico I.1: Conocer la realidad de la intervención en las Per-
sonas Sin Hogar en el municipio de Logroño, en la baja exigencia.

    Objetivo específico I.2: Estudiar la labor del Trabajo Social en las iniciati-
vas de los modelos de intervención, dentro del municipio de Logroño.

–  Hipótesis II: La atención en la baja exigencia por parte de las personas profe-
sionales es un elemento que favorece en el propio proceso de la Persona Sin 
Hogar a su inclusión social.

   Objetivo general II: Indagar las necesidades en la atención de las Personas 
Sin Hogar en baja exigencia.

    Objetivo específico II.1: Investigar las oportunidades de la baja exigencia.

    Objetivo específico II.2: Indagar en las dificultades de la baja exigencia.



14 Alba Armengol Zurimendi

Comunitania: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales Nº 29 / Enero 2025

–  Hipótesis III: Los requisitos en cuanto a la accesibilidad al recurso de la baja 
exigencia, en el municipio de Logroño, dificulta la atención integral.

    Objetivo general III: Investigar en torno a los equipos de intervención en 
medio con las Personas Sin Hogar.

    Objetivo específico III.1 Conocer la labor de los educadores de calle en su 
trabajo de acompañamiento social.

    Objetivo específico III.2 Analizar las dificultades y ventajas en la inter-
vención con las Personas Sin Hogar a partir del discurso y opinión de las 
personas profesionales.

3. Diseño y metodología

El estudio busca conocer la necesidad de un modelo de intervención para las Perso-
nas Sin Hogar del municipio de Logroño. La investigación se ha centrado en analizar 
la situación de las Personas Sin Hogar que se encuentran en la baja exigencia, dentro 
de Logroño. Para la obtención de los resultados se ha utilizado una triangulación de 
métodos, es decir, se han usado tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. A 
partir de la Ley de Protección de Datos, se ha respetado el anonimato de las personas 
usuarias y de las personas profesionales que se encuentran en este momento en el 
Proyecto Alasca. Por lo tanto, la presentación de las respuestas a los cuestionarios 
como de las entrevistas se han realizado de forma totalmente anónima.

En primer lugar, en el estudio se ha utilizado técnicas cuantitativas que se ven 
ejemplificadas en los cuestionarios para las personas usuarias del recurso de baja 
exigencia, se ha optado por cuestionarios debido a la situación en la que se encuen-
tran las Personas Sin Hogar durante la época que se realizaron que fue en plena 
pandemia del COVID-19. Hay que destacar, que la técnica de observación ha esta-
do presente durante todo el estudio lo que ha permitido entender que puede llegar 
a ser complicado en muchos casos acceder a las personas usuarias del Proyecto 
Alasca para efectuar una entrevista. El muestreo en el trabajo es un muestreo no 
probabilístico y por conglomerados. El cuestionario escogido para la realización de 
la investigación es un estudio de perfiles extraído del Centro de Documentación y 
Estudios SIIS (2018). El cuestionario realizado está compuesto por preguntas cerra-
das, las cuales se dividen en catorce preguntas, estructuradas en cuatro apartados: 
perfil sociodemográfico, pregunta sobre la pérdida de alojamiento preguntas, nivel 
de estudios, sobre la utilización de servicios, y sobre el estado de salud. El cuestio-
nario se ha facilitado a las personas usuarias del centro Proyecto Alasca, teniendo 
en cuenta que el centro cuenta con diez plazas de área nocturna. Una vez realizado 
el cuestionario se llevó a cabo su distribución por medios telemáticos, debido a la 
dificultad de acceso a las Personas Sin Hogar del municipio de Logroño, las propias 
personas profesionales del Proyecto Alasca ayudaron a realizar los cuestionarios a 
las personas usuarias del centro. Como consecuencia de la crisis sanitaria en Espa-
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ña ocasionada por la COVID-19, no fue posible pasar los cuestionarios a todas las 
personas usuarias del Proyecto Alasca. Las medidas que tomaron para contribuir 
al cumplimiento de la normativa del estado de alarma fueron reubicar a las perso-
nas usuarias de los centros del municipio de Logroño. Por esa razón, las personas 
usuarias del Proyecto Alasca se ubicaron en otros centros lo que permitió reducir 
el número total de personas usuarias de cada centro. Por lo que el muestreo es no 
aleatorio debido a la reducción de la población debido a la pandemia (García Mar-
tín, 2021). Las personas encuestadas se encuentran en edades comprendidas entre 
los 40- 65 años, donde predominan los hombres encuestados, y únicamente dos de 
las personas encuestadas son de nacionalidad extranjera. Además, se les ofreció la 
información adecuada del objeto de estudio, se les informo de la preservación del 
anonimato y la confidencialidad de las partes. Una vez recibidas las respuestas de 
los cuestionarios se procedió a usar la herramienta de excell para el análisis de los 
datos obtenidos. Esta herramienta permitió codificar, organizar la información y dar 
respuesta a conocer de la realidad de la intervención en las Personas Sin Hogar en 
el municipio de Logroño, en la baja exigencia y poder estudiar la labor del Trabajo 
Social en las iniciativas de los modelos de intervención, dentro del municipio de Lo-
groño. Además, el anonimato ayudó a la garantía de los datos.

Tabla 2. Clasificación personas usuarias encuestadas

Categorización Denominación Sexo Edad Lugar procedencia

Persona usuaria I P.U. 1 Hombre 52 años Española
Persona usuaria II P.U. 2 Hombre 62 años Española
Persona usuaria III P.U. 3 Hombre No contesta Española
Persona usuaria IV P.U. 4 Hombre 41 años Española
Persona usuaria V P.U. 5 Hombre 44 años Española
Persona usuaria VI P.U. 6 Hombre 63 años Española
Persona usuaria VII P.U. 7 Hombre 58 años Española
Persona usuaria VIII P.U. 8 Hombre 55 años Española
Persona usuaria IX P.U. 9 Hombre No contesta No contesta

Fuente: Elaboración propia a partir de las personas encuestadas.

En segundo lugar, se ha utilizado la técnica cualitativa se ha utilizado como un pro-
ceso flexible para la recolección de información el cual se ha basado el uso de la en-
trevista, la cual se ha realizado con preguntas abiertas y siempre buscando analizar las 
respuestas de las personas profesionales para el estudio del artículo como base para 
la consecución de los objetivos diseñados previamente. El tipo de entrevista que se ha 
realizado ha sido semiestructurada, basada en un guion realizado a partir de la obser-
vación. Contiene preguntas abiertas donde las personas profesionales han podido dar 
su abierta opinión a las diferentes preguntas. Se ha utilizado una muestra intencional 
puesto que se ha facilitado las entrevistas exclusivamente a las personas profesionales 
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del centro de día y Trabajo de Calle del Proyecto Alasca. El diseño muestral es intencio-
nal debido a que se han realizado cinco entrevistas a personas las personas profesio-
nales que conforman el centro de día y trabajo de calle del Proyecto Alasca. La muestra 
usada se ha facilitado a personas educadoras de calle, trabajadora social, integradora 
social y al coordinador del centro. Toda la muestra lleva van más de un año de expe-
riencia trabajando con las Personas Sin Hogar. Además, se les ofreció la información 
adecuada del objeto de estudio, se les informo de la preservación del anonimato y la 
confi dencialidad de las partes lo que ofrece una garantía en los datos. Una vez recibidas 
las respuestas de las entrevistas se procedió a usar el análisis temático, análisis narra-
tivo y en la deducción para el análisis de las respuestas obtenidas. Esta herramienta 
permitió codifi car, organizar la información y poder dar respuesta a los objetivos tales 
como conocer la labor de los educadores de calle en su trabajo de acompañamiento so-
cial, analizar las difi cultades y ventajas en la intervención con las Personas Sin Hogar a 
partir del discurso y opinión de las personas profesionales, investigar las oportunidades 
de la baja exigencia e indagar en las difi cultades de la baja exigencia.

Tabla 3. Clasifi cación personas profesionales entrevistadas

Categorización Denominación Sexo Cargo Titulación Experiencia
Profesional I P.P. 1 Hombre Coordinador Técnico superior 

en Integración
Social

Diecisiete años

Profesional II P.P. 2 Mujer Monitor Técnico
superior en

Trece años

Integración
Social

Profesional III P.P. 3 Mujer Trabajador 
social

Grado en Trabajo
Social

Tres años

Profesional IV P.P. 4 Hombre Trabajador 
social y 
educador de 
calle

Grado en Trabajo 
Social

Cuatro años

Profesional V P.P. 5 Hombre Trabajador 
Social

Diplomado en 
Trabajo Social.
Máster en 
problemas 
sociales.
Grado superior 
en integración
social.

Catorce años

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas.
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4. Resultados

En este apartado, se detalla el análisis de los resultados obtenidos tras el estudio. 
Por un lado, los resultados obtenidos en la metodología cuantitativa, y, por otro lado, 
los resultados en la metodología cualitativa. A través de la metodología cuantitativa 
se alcanzan los objetivos tal como investigar en la intervención en medio abierto con 
Personas Sin Hogar en el municipio de Logroño (especialmente conocer la realidad 
y la atención en la baja exigencia) e indagar en las necesidades de las Personas Sin 
Hogar. Mientras que en la metodología cualitativa se alcanza el estudio de la labor 
del Trabajo Social en las iniciativas de los modelos de intervención e investigar en 
torno a los equipos de intervención en medio con las Personas Sin Hogar en con-
creto conocer la labor de los educadores de calle en su trabajo de acompañamiento 
social y analizar las difi cultades y ventajas en la intervención con las Personas Sin 
Hogar. Primeramente, los resultados en cuanto a la técnica cuantitativa se detallan a 
continuación:

Figura 1. Pérdida de alojamiento personas usuarias proyecto alasca
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas 

En este gráfico, se analizan que el porcentaje más elevado de rango de pérdida de 

alojamiento se ubica entre los tres y seis años con un 23%, le sigue el rango de pérdida de 

alojamiento de seis a 10 años con un 22%, dato que comparte con las personas que tienen 

una pérdida de alojamiento de más de 10 años. Por último, con un 11%, obtiene el rango 

de cero a tres años sin un alojamiento. 

FIGURA 2 

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS USUARIAS PROYECTO ALASCA 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas 
 

El gráfico analiza que el 80% de las personas encuestadas no han utilizado servicios 

de urgencias sociales ni centros de ayuda para personas inmigrantes. Siguiendo con el 

análisis, observamos que el 70% de las personas tampoco han utilizado talleres, empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas.

En este gráfi co, se analizan que el porcentaje más elevado de rango de pérdida de 
alojamiento se ubica entre los tres y seis años con un 23%, le sigue el rango de pérdi-
da de alojamiento de seis a 10 años con un 22%, dato que comparte con las personas 
que tienen una pérdida de alojamiento de más de 10 años. Por último, con un 11%, 
obtiene el rango de cero a tres años sin un alojamiento.
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Figura 2. Utilización de servicios de personas usuarias proyecto Alasca
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El gráfi co analiza que el 80% de las personas encuestadas no han utilizado 
servicios de urgencias sociales ni centros de ayuda para personas inmigrantes. 
Siguiendo con el análisis, observamos que el 70% de las personas tampoco han 
utilizado talleres, empresas de inserción laboral ni el despacho de la persona pro-
fesional. Mientras que, sí que el 70% de las personas encuestadas sí han hecho 
uso del centro de día. Por último, el 70% han utilizado servicio de alojamiento y 
el centro de salud.

En este gráfi co se analiza las respuestas dadas por las personas usuarias. El por-
centaje más elevado de rango de consumo de alcohol se encuentra entre dos o tres 
días a la semana con un 23%, le sigue del rango de que no han tomado bebidas 
alcohólicas con un 22%, mientras que el 11% lo componen el rango de un día a la se-
mana, tres o cuatro días a la semana, una vez al mes o todos los días. He de destacar, 
que lo que nos demuestran estos indicadores es que cada vez el índice de personas 
sin hogar las cuales consumen alcohol una vez al mes es cada mayor. A pesar de que 
el 11% corresponde a personas que consumen todos los días.
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Figura 3. Consumos de alcohol personas usuarias proyecto Alasca
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En la gráfi ca se analiza el porcentaje de consumos donde el porcentaje más ele-
vado es del ochenta por ciento mientras que no consumen de manera habitual del 
veinte por ciento. Además, tras las encuestas se puede apreciar que una persona de 
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las personas encuestadas dice que consume cannabis y con relación al consumo de 
metadona coincide el número en ambos casos.

En segundo lugar, tras las entrevistas, se ha podido recoger que las personas pro-
fesionales consideran que el “sinhogarismo” es un problema de exclusión extrema 
mundial, problemática común y vectorial a la que se debe dar respuesta conjunta. 
Como bien durante las entrevistas comentaba una de las personas entrevistadas:

 “( ) Las personas consideran que solo son unos cuantos, y que generalmente se encuentran 
en la calle, en un barrio concreto en la ciudad o que se localizan todas en zonas como la 
cañada real de Madrid ( ).” (P.P.3)

Hay que comentar, que durante las entrevistas se han obtenido resultados sobre 
los recursos que tienen a su disposición las personas profesionales para poder inter-
venir con las Personas Sin Hogar. En general es un tema bastante complejo de poder 
dar una respuesta concisa y concreta, tal y como bien comenta otra de las personas 
profesionales: 

 “La respuesta es bastante difícil de poder dártela, ya que hay que tener en cuenta que el 
Gobierno de La Rioja apenas interviene en poder ofrecer los recursos necesarios para poder 
dar una intervención integral ( )” (P.P. 2)

Otro de los resultados obtenidos en las entrevistas se basa en que la solución no 
es pernoctar en calle, sino que las personas en situación de calle puedan acceden 
a recursos que les permita la integración. Por otra parte, las personas profesionales 
hablan en las entrevistas sobre la delimitación en la buena praxis se trata de la poca 
atención en las personas profesionales. La causa se encuentra en el no cuidado de 
la parte profesional. La relación entre el buen cuidado profesional con la interven-
ción con las Personas Sin Hogar se centra en el impedimento de no poder realizar 
una buena praxis del ejercicio profesional. Ocurre que no se encuentran totalmente 
contentas con su cuidado como profesionales como bien comentaba una de las per-
sonas entrevistadas:

 “( ) Hay que dar una atención importante en la subcontratación, empleo condicio-
nes, sueldos son bajos, falta de formación o equipos poco diversos, calidad labo-
ral, falta de conocimiento para la intervención con Personas Sin Hogar y escasez 
de personas profesionales en el ámbito de las Personas Sin Hogar” (P.P. 4)

En cuanto a los modelos de intervención con las personas sin hogar. Las perso-
nas entrevistadas hablan de las ventajas y desventajas que presentan en concreto el 
“Housing First” y el “modelo en escalera” durante las entrevistas se recoge que las 
personas profesionales comentan que las ventajas en cuanto al “Housing First” tie-
nen que ver con la intimidad y autonomía que se les ofrece y cuanto a las desventa-
jas comentan que no es un modelo apto para ciertas personas por distintos factores.
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 “Este modelo ofrece una seguridad por el hecho de tener un hogar, presenta recursos de 
calidad y da autonomía e independencia.” (P.P. 2)

 “Las personas sin hogar les sería complicado poder mantener una vivienda aún con super-
visión teniendo en cuenta si los consumos se encuentran activos”. (P.P. 3)

Por último, del “modelo en escalera” también comentan que la ventaja se centra en 
que las personas profesionales pueden realizar seguimientos y acompañamiento en los 
procesos. Sin embargo, una de las grandes desventajas son la falta de peldaños inter-
medios, escasez de recursos en la etapa final y la rigidez del proceso que favorece la 
saturación. En definitiva, los resultados obtenidos tras las opiniones de las personas 
profesionales se basan en la necesidad de potenciar las virtudes y anular los defectos 
de ambos modelos e incluso con otros modelos existentes para mejorar la intervención.

5. Discusión

Llegados a este punto, a pesar de la evolución en los servicios y recursos para 
atender a las personas en riesgo o en exclusión social se continúa observando a las 
Personas Sin Hogar pernoctando en los espacios públicos del municipio de Logro-
ño. Esto hace que se planten diversas cuestiones tales como ¿Son los recursos en 
Logroño suficientes? ¿Cómo son las situaciones laborales de las personas profesio-
nales? ¿El modelo en escalera en Logroño es suficiente? ¿Es necesario implantar el 
“Housing First” en Logroño? Por ello, es imprescindible conocer que la clave para 
atender a las Personas Sin Hogar es entender que las personas no son iguales entre 
sí, tal y como bien apuntan diversos autores (Cabrera, 2008 y Sarasa, 2009) sobre 
las realidades que viven las Personas sin Hogar y con ello su vulnerabilidad en la 
sociedad. Está diversidad de perfiles hace que se necesiten diferentes modelos de 
intervención con las Personas Sin Hogar, Sobre todo, si hablamos de personas con 
una larga trayectoria en calle y altos consumos activos (Carbonero, 2016).

En relación con la intervención en medio abierto con Personas Sin Hogar en Lo-
groño (hipótesis I), existen autores como por ejemplo Nicholas Pleace en el año 2016 
que considera también que el “modelo en escalera” es necesario para la propia in-
tervención con la finalidad de conseguir tres objetivos necesarios en la intervención 
de las Personas Sin Hogar. El primer objetivo se centra en la construcción de unas 
bases de materia de intervención social para las personas en situación de calle viva 
en un hogar teniendo en cuenta que provienen de vivir una larga trayectoria en calle, 
como segundo objetivo se basa en avalar que sigan un tratamiento adecuado a su 
situación individual y, por último, sostener en el tiempo unas condiciones idóneas 
para potenciar su salud, bienestar y estabilidad (Pleace, 2016).

Sin embargo, existen estudios realizados desde el año 90 (Pleace, 2016) que aba-
lan que el “modelo en escalera” en muchas ocasiones se queda insuficiente para 
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aquellas personas que se quedan bloqueadas en algún peldaño y no pueden conti-
nuar con su propio proceso tal y como se ha plateado en el estudio. La atención en la 
baja exigencia por parte de las personas profesionales es un elemento favorecedor 
en el propio proceso de la Persona Sin Hogar a su inclusión social (hipótesis II), es 
importante mencionar al autor Juan Antonio Illán en el año 2011, quien además de 
lo citado previamente, daba un protagonismo a las personas educadoras de calle. 
Estas personas son el puente para que las Personas Sin Hogar conozcan los recursos 
a los que tienen acceso. Además, las personas educadoras de calle evitan la distan-
cia social entre las personas que se encuentran en calle y los recursos. Las personas 
educadoras son necesarias puesto que son las que ofrecen una visualización global 
de la realidad en la que viven las Personas Sin Hogar.

Mencionar a otras autoras como Tamara Fraiz, Oihane Arginarena y Izaskun De La 
Rua en el año 2014 en Bilbao que comentan como bien se ha visto en el estudio reali-
zado, que el trabajo elaborado por parte de las personas profesionales es un ámbito 
poco explorado y con información insuficiente. Otros autores como Pablo Ruiz y Pa-
tricia Beteta en el año 2016 narran la necesidad de impulsar una mejora y estabilidad 
en la intervención con la finalidad de mejorar la accesibilidad de las Personas Sin Ho-
gar a diferentes recursos, teniendo presente las características de la propia persona.

Por último, los requisitos en cuanto a la accesibilidad al recurso de la baja exigen-
cia en el municipio de Logroño dificultan la atención integral (hipótesis III). Estos 
requisitos limitan la atención, pero Logroño no es el único cetro que los tiene, exis-
ten centros similares en otras Comunidades Autónomas con requisitos similares. 
La Comunidad Autónoma de Madrid tiene centros que intervienen con personas en 
situación de calle de baja exigencia que tiene los mismos requisitos de atención. 
Entre estos requisitos se encuentra la limitación de la edad, la atención se encuentra 
hasta los sesenta y cinco años, lo que ocasiona que la intervención se interrumpa a 
esa edad. Por lo que, a partir de esa edad las personas en situación de calle deben de 
buscar otros recursos adecuados para su situación y que cubran las necesidades de 
las Personas Sin Hogar (Illán, 2011).

6. Propuestas de intervención y futuras líneas de investigación

Tras el estudio realizado sobre los dos modelos existentes que atienden a las Per-
sonas Sin Hogar en el municipio de Logroño, se destaca una serie de propuestas de 
mejora de cara a la práctica profesional con Personas Sin Hogar. Teniendo en cuenta 
la hipótesis I basada en ofrecer una parte teórica a fututos profesionales del Trabajo 
Social con el fin de conocer los principios básicos de la intervención, es necesario 
mencionar a autores que siguiendo esta línea mencionan la necesidad de que las 
personas profesionales tengan una base de conocimiento de los Derechos Humanos. 
Manuel Muñoz y Nuria Cordero en el año 2015, hablan del largo camino que tienen 
las Personas Sin Hogar para volver a incluirse en la sociedad. Además, dan énfasis a 
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la búsqueda de herramientas para evitar la “opresión” por parte de la sociedad hacia 
el sinhogarismo. Por lo que, es necesario recoger la información clave para atender 
de manera integral a las Personas Sin Hogar.

La segunda aportación se centra en la hipótesis II concretamente en mejorar la 
calidad laboral de las personas profesionales. Es necesario prestar atención a las 
personas profesionales, ofrecerles un entorno donde ejercer la praxis de forma más 
adecuada, mejorar las funciones de coordinación de la gestión entre los servicios 
públicos y privados, mejorar los salarios de las personas profesionales, dotar a las 
personas profesionales de herramientas profesionales y materiales. Para tener una 
buena praxis profesional con las personas en situación de calle. Como tercera apor-
tación es esencial innovar y mejorar la intervención con las Personas Sin Hogar para 
que puedan integrarse de manera integral en la sociedad. Esta idea coincide con las 
bases de los diversos planes estratégicos nacionales, como por ejemplo la Estrategia 
Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030 que tiene la fina-
lidad junto con el Gobierno de incentivar políticas para aumentar la calidad de vida 
de las Personas Sin Hogar. A través de la verificación de las bases del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales, accesibilidad a una vivienda digna y la desinstitucionalización. 
A nivel autonómico se encuentra la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial 
Grave 2024-2028 y a nivel municipal de Logroño Plan Estratégico de Servicios Socia-
les de la ciudad de Logroño 2023-2027. Por ello, es necesario la coordinación entre 
ambos modelos de intervención (modelo en escalera y “Housing First”). Además, 
de mejorar o tratar de añadir “escalones” o “peldaños” en el modelo en escalera 
para una mayor intervención con las Personas Sin Hogar en Logroño. Como última 
aportación se centra en instaurar el modelo de “Housing First” en el municipio de 
Logroño como un modelo de intervención que persigue la finalidad de mejorar la in-
tervención con las Personas Sin Hogar que se encuentran en el municipio de Logro-
ño, además según el plan municipal de servicios sociales podría ser una aportación 
relativa a la línea vinculada con la elaboración de un plan específico de atención a 
Personas Sin Hogar.

Como línea de investigación se encuentra uno de los aspectos que se ha podido 
observar durante el estudio que ha sido la problemática existente en las Personas 
Sin Hogar que tienen sesenta y cinco años o más. Esto se debe a que el Proyecto 
Alasca solo atiende a personas hasta los sesenta y cinco años, por lo que el siguien-
te recurso que atiende a las Personas Sin Hogar son los centros residenciales para 
personas mayores. Sin embargo, la problemática se encuentra en que los centros 
residenciales para personas mayores no se encuentran preparados para la atención 
de las Personas Sin Hogar con consumos activos, por lo que en muchos casos las 
personas deciden voluntariamente no ingresar en los centros residenciales y pernoc-
tar en la calle, esto se debe a que no existe otro recurso donde puedan acceder las 
Personas Sin Hogar mayores de sesenta y cinco años para atender sus necesidades. 
Desde el centro se hace la labor del Trabajo de Calle para mantener un seguimiento 
de las personas en situación de calle mayores de sesenta y cinco años que se en-
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cuentran en Logroño. Pero, estas personas siguen pernoctado en espacios públicos 
o encontrarse en “chabolas”. La problemática de esta situación se basa en que no 
hay un recurso adecuado para atender las necesidades que tienen las Personas Sin 
Hogar, por ello las futuras investigaciones se basan en la búsqueda de las soluciones 
que pueden existir ante esta problemática.

7. Conclusiones

En los últimos años ha habido una evolución en los servicios y recursos para aten-
der a las personas en riesgo o en exclusión social en la ciudad de Logroño. No obs-
tante, como se ha podido observar en el presente estudio, se continúa percibiendo y 
observando que las Personas Sin Hogar siguen pernoctando en los espacios públi-
cos del citado municipio. En relación con la hipótesis I, referida a la intervención en 
medio abierto con Personas Sin Hogar en Logroño, el resultado obtenido, a través 
de la experiencia de las personas profesionales, es que el modelo en escalera de 
Logroño se encuentra a falta de recursos intermedios para mejorar la intervención. 
Por lo tanto, se ha conseguido investigar a este grupo tan heterogéneo a través del 
conocimiento de la realidad de la intervención con las personas en situación de calle 
de baja exigencia en Logroño y la importancia de la labor del Trabajo Social encarga-
do del buen funcionamiento de los modelos.

En relación con la hipótesis II se ha obtenido que la atención en la baja exigencia 
por parte de las personas profesionales es un elemento favorecedor en el propio 
proceso de la Persona Sin Hogar a su inclusión social. Gracias a los resultados obte-
nidos, es necesario para la propia intervención indagar en las necesidades, es decir, 
prestar especial atención a las oportunidades y dificultades que presentan las perso-
nas que se encuentran en esta situación tan vulnerable.

Por último, respondiendo a la hipótesis III los requisitos en cuanto a la accesibili-
dad al recurso de la baja exigencia, en el municipio de Logroño, dificulta la atención 
integral. En cuanto a la accesibilidad al Proyecto Alasca, es imprescindible detallar 
que existe un requisito, la edad, las personas para acceder deben estar comprendi-
das entre los 18 y 65 años. Ante este requisito, tras la investigación, se ha observado 
que cuando cumples 65 años no puedes seguir en el recurso, el siguiente paso se 
encuentra en realizar los trámites necesarios para acudir a un centro residencial para 
personas mayores. Sin embargo, se ha visto que existe un porcentaje de personas 
en situación de calle que se niegan acudir a dichos centros. Quedando como una de 
las alternativas desde el propio recurso de baja exigencia mantener un seguimiento 
a esas personas que desean continuar en situación de calle. Las propias personas 
profesionales realizan esta labor de continuar el seguimiento debido a las propias 
dificultades existentes en la intervención con las Personas Sin Hogar. El estudio rea-
lizado ha demostrado que ambos modelos tienen ventajas y desventajas por lo que 
el modelo de “Housing First” no es el único modelo viable e idóneo para intervenir 
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con las Personas Sin Hogar. También, se ha observado que el modelo en escalera 
tiene que mejorar ciertos aspectos como mejorar los recursos intermedios o añadir 
nuevos recursos para mejorar la rigidez del propio modelo. Por esa razón, tras la 
investigación se afirma que ningún modelo prima por encima de otro y se observa 
la necesidad de ambos modelos para la intervención con las Personas Sin Hogar. 
Por ello, como bien demuestra los resultados la necesidad de instaurar el modelo 
de “Housing First” dentro del municipio Logroño, sin la necesidad de erradicar el 
modelo en escalera que se encuentra ya instaurado.

Sin embargo, hay que detallar que este trabajo tuvo sus limitaciones a causa de la 
COVID-19, tanto las entrevistas como los cuestionarios se realizaron en abril del año 
2020 a causa del estado de alarma, no fue posible realizar las entrevistas de manera 
presencial. Por ello, se facilitaron las preguntas y el cuestionario por medios elec-
trónicos. La colaboración por parte de las personas profesionales ante la situación 
por la COVID-19 ha servido para conocer cuáles son sus experiencias, opiniones, 
ventajas y desventajas sobre el tema. Además, que se han mostrado interesados/as 
a la hora de realizar las entrevistas a pesar de la saturación de trabajo en el centro de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Logroño a causa de la pandemia. Por último, 
en base a Ley de Protección de Datos, se ha respetado el anonimato tanto de las per-
sonas usuarias como de las personas profesionales del Proyecto Alasca. Por lo tanto, 
la presentación de las respuestas se ha realizado de manera anónima.
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