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RESUMEN

Persiste una significativa falta de datos acerca de 
las personas sin hogar, en especial, respecto a las 
mujeres, debido a su tradicional invisibilización. 
El primer objetivo de este estudio exploratorio 
consistió en identificar a las mujeres en situación 
de sinhogarismo, en las categorías más visibles, 
en la ciudad de Valencia. Posteriormente, 
se identificaron diferencias de género en los 
factores desencadenantes y en sus trayectorias 
de sinhogarismo. Para ello, se utilizó el recuento 
nocturno mediante el cual se identificó a 754 
personas que se encontraban en situación de calle 
o en centros de alojamiento para personas sin 
hogar de la ciudad. 79 mujeres y 210 hombres 
respondieron los cuestionarios. Los resultados 
evidenciaron elementos diferenciadores entre 
hombres y mujeres. En primer lugar, la violencia 
de género y la salud mental fueron recurrentes 
en las causas de sinhogarismo en mujeres. En 
sus trayectorias, las agresiones sexuales fueron 
frecuentes. Finalmente, las mujeres recurrieron 
más a recursos sociales y de inserción laboral y 
mantuvieron un mayor contacto con familiares 
y amistades. Las conclusiones destacan la 
necesidad de incorporar la perspectiva de género 
a las políticas públicas, a la investigación y a 
la intervención social con personas sin hogar, 
especialmente en las categorías menos visibles del 
sinhogarismo.
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ABSTRACT

There is still a large lack of data related to 
homelessness, especially in the case of women, 
due to their traditional invisibility. The first 
objective of this exploratory study was to identify 
homeless women in the most visible categories 
of homelessness in the city of Valencia (Spain). 
Secondly, it was aimed to identify possible 
gender differences in the determinants and their 
trajectories of homelessness. For this purpose, the 
Night-S methodology was implemented, identifying 
754 homeless people who were on the streets or 
in homeless shelters. Finally, 79 homeless women 
and 210 homeless men were surveyed. The results 
showed a high incidence of gender violence and 
mental health as the causes of homelessness in 
women. Sexual assaults were frequent during 
their trajectories. Women made more use of social 
and labour market resources than men. They also 
had more contact with family and friends. The 
conclusions highlight the need to incorporate the 
gender perspective into public policies and social 
intervention with homeless people. Likewise, new 
ways of counting and accessing women in the less 
visible categories of homelessness are needed.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo ha existido una falta de consistencia y claridad en la definición del sin-
hogarismo (Busch-Geertsema et al., 2010; Gil-Salmeron et al., 2020). Pese a que todavía no 
existe una definición consensuada de esta problemática, en los últimos años se han evidenciado 
esfuerzos por tratar de equiparar los conceptos de sinhogarismo a nivel internacional. El Obser-
vatorio Canadiense de Sinhogarismo define este como “la situación de un individuo, una fami-
lia o una comunidad que carece de una vivienda estable, segura, permanente y adecuada, o 
de la perspectiva inmediata, los medios y la capacidad de adquirirla” (Gaetz, S. et al., 2012).  

La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar 
ha desarrollado la tipología ETHOS del sinhogarismo y la exclusión residencial mediante la que 
establece cuatro categorías diferenciadas: “sin techo”, “sin vivienda”, “vivienda insegura” y 
“vivienda inadecuada” (FEANTSA, 2017). 

La definición y categorización del sinhogarismo es vital para poder cuantificar el número de 
personas sin hogar en cada uno de los países y establecer comparaciones entre estos. Son di-
ferentes los estudios que señalan la dificultad de contabilizar el número de personas sin hogar 
en un territorio, especialmente en aquellas formas más extremas del sinhogarismo, como es la 
situación de calle (Fondation Abbé Pierre y FEANTSA, 2022). 

Por ello, en el año 1983, en Nashville (EEUU) se desarrolló el primer recuento nocturno de 
personas sin hogar, que posteriormente se replicó en otras ciudades  estadounidenses como 
Chicago (Botija y Matamala, 2022). Estos recuentos nocturnos, también denominados censos, 
se han replicado recientemente en ciudades de países europeos como Bélgica, Francia, Austria, 
Alemania o España. Existen, sin embargo, muchas limitaciones en la cuantificación del sinho-
garismo, lo que produce una significativa falta de datos existentes sobre las personas sin hogar 
nivel europeo, y más todavía si se habla de las mujeres en situación de sinhogarismo (Fondation 
Abbé Pierre y FEANTSA, 2022).

El género femenino ha sido tradicionalmente invisibilizado en los estudios sobre sinhogarismo, 
produciéndose una infravaloración del número de mujeres sin hogar e ignorando sus posibles 
necesidades (Bretherton y Mayock, 2021).  No obstante, considerando que el sinhogarismo es 
un fenómeno multicausal en el que interaccionan factores estructurales y personales, los estudios 
sobre mujeres sin hogar realizados en las últimas décadas señalan que se pueden encontrar 
algunas de las especificaciones del género en los factores de riesgo que pueden conducir al sin-
hogarismo, así como en las experiencias y maneras de afrontar esta situación (North y  Smith, 
1993; Baptista, 2010; Matulič-Domandzic et al., 2016; Bretherton y Mayock, 2021).

No solamente es importante contabilizar el número de  mujeres sin hogar que existen, sino 
también estudiar los diferentes factores de riesgo y trayectorias de sinhogarismo en las mujeres. 
Del mismo modo, son escasos los estudios que analizan el diferente uso de servicios y recursos 
sanitarios y sociales por parte de las personas sin hogar desde una mirada de género (Gil-
Salmerón, 2020). Estudiar estas diferencias es fundamental si se pretende intervenir de manera 
efectiva con las mujeres que carecen de hogar (Vázquez et al. 2019; Alonso et al., 2020). 

Es por ello que esta investigación realizó un análisis de género de las personas sin hogar. Para 
ello, el primer objetivo consistió en contabilizar el número de hombres y  mujeres que pernoc-
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taban en las calles y los centros de atención de personas sin hogar durante una única noche 
en la ciudad de Valencia (España). Posteriormente, se buscó identificar posibles diferencias de 
género en las causas y experiencias de sinhogarismo.

2. DISEÑO Y MÉTODO

El presente estudio fue diseñado como un estudio transversal, exploratorio y descriptivo.

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

Como criterios de inclusión, se estableció que las personas participantes en el estudio debían 
ser hombres y mujeres sin hogar mayores de 18 años, quienes fueron identificados durante la 
noche del 21 de diciembre de 2021, ya sea en los 14 centros participantes o en las calles de 
la ciudad de Valencia. En cuanto a la situación residencial de las personas participantes, se 
consideraron diferentes categorías basadas en la tipología ETHOS (FEANTSA, 2017). Estas 
categorías fueron las siguientes:

A) Personas sin techo (roofless)

1. Personas sin techo que pernoctan en espacios públicos

2. Personas que pernoctan en albergues y/o se ven obligadas a pasar el resto del día en 
espacios públicos.

B) Personas sin vivienda (houseless) 

3. Personas que se encuentran en estancia en centros de servicios o refugios, como hosta-
les destinados a personas sin techo que ofrecen diversos modelos de alojamiento.

4. Mujeres que viven en refugios específicamente diseñados para ellas.

En relación a los criterios de exclusión, se decidió no incluir en el estudio a aquellas personas 
cuyo género no pudo ser determinado. 

En total, se registraron 754 personas en las fichas de observación. Entre ellas, se identificaron 
556 hombres, 145 mujeres y 53 personas cuyo género no pudo ser determinado1. De los 701 
hombres y mujeres identificados/as, el 41,23% (n=289) accedieron a participar voluntariamen-
te en el cuestionario, con una tasa de participación del 54,48% en las mujeres (n=79) y del 
37,77% en los hombres (n=210).

2.2. INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: una ficha de observación y un cues-
tionario. Tras una revisión de la literatura, se diseñó la ficha de observación,  la cual incluyó 
información general sobre ubicación y acompañamiento.

Se utilizó el cuestionario elaborado y difundido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030 (Gobierno de España, Centro de Documentación y Estudios SIIS, 2021). Dicho cues-

1 En varios casos, no fue posible determinar el género de las personas, ya que se encontraban tapadas, 
dormidas o no se podía establecer visualmente. Durante esa noche en Valencia, no se registraron identi-
ficaciones de personas transgénero.
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tionario contenía preguntas divididas en los siguientes bloques temáticos (Gobierno de España, 
Centro de Documentación y Estudios SIIS, 2021, p.109): 

1. “Datos socio-demográficos, situación administrativa y arraigo”

2. “Alojamiento: antecedentes, trayectoria y situación actual”

3. “Relaciones familiares y sociales”

4. “Nivel de estudios, actividad e ingresos”

5. “Utilización de servicios”

6 “Estado de salud y atención sanitaria”

A este cuestionario se añadió el cribado Woman Abuse Screeening Tool (WAST) (Brown et al., 
1996), para detectar posibles casos de violencia de género sufrida por las mujeres. Se utilizó 
la versión corta de dicho instrumento validada y traducida al castellano (Plazaola-Castaño et al, 
2008; Pichiule et al., 2020).  También se incorporó el cuestionario validado EuroQol-5D(EQ-
5D) de salud y calidad de vida (EuroQol, 2009; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2014)

Finalmente, el cuestionario implementado estaba compuesto por 47 preguntas estructuradas.

2.3. GARANTÍAS ÉTICAS 

Se adoptaron las precauciones éticas necesarias para garantizar la integridad de la investiga-
ción. En cumplimiento con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea 
Médico Mundial, 2013), se proporcionó a todas las personas participantes información deta-
llada sobre los objetivos y características del estudio, así como sobre el tratamiento confidencial 
de la información recopilada con fines de investigación.

Todas  las personas expresaron su consentimiento informado para participar en el estudio. 
Asimismo, todos los datos obtenidos fueron anonimizados mediante códigos sin posibilidad de 
re-identificación.

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS

Para la recopilación de datos, se utilizó una fuente primaria mediante la aplicación del recuento 
nocturno por medio de la conocida como "Noche-S" (Edin, 1992; Botija y Caravantes, 2023). 
La técnica, también conocida como "point-in-time" es la opción principal para vigilar la falta de 
vivienda en naciones de América del Norte y Europa (Smith, 2015). Consiste en recoger datos 
sobre las personas sin hogar que pernoctan tanto en los centros de atención residencial como 
en las calles de un mismo territorio, todo en una única noche. En este caso, los datos fueron 
recogidos en la ciudad de Valencia (España), la noche del 15 de diciembre de 2021.

En total, se recopilaron datos de 14 centros residenciales para personas en situación de sinho-
garismo situados en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana. Por lo que respecta a los 
datos recogidos de las personas pernoctando en calle, se realizaron mapas que dividían toda 
la ciudad en distritos. Cada distrito fue recorrido por grupos de  personas voluntarias. En total 
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participaron 518 personas voluntarias, las cuales habían sido previamente formadas para ello 
con el fin de reducir sesgos en la investigación y evitar la revictimización de las personas partici-
pantes. Al identificar a una persona sin hogar en la calle se rellenaba una ficha de observación 
(Botija et al., 2022), y posteriormente se les ofrecía la posibilidad de realizar un cuestionario.

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Los datos obtenidos fueron ingresados y analizados utilizando el software IBM SPSS Statistics 
(Versión 26). Las variables continuas fueron resumidas mediante la media y la desviación están-
dar, mientras que las variables categóricas se presentaron en forma de frecuencias y porcenta-
jes.

Para la comparación de datos entre los dos grupos de estudio (hombres y mujeres), se reali-
zaron pruebas de χ2 y, cuando fue necesario, se utilizó la prueba de Fisher para las variables 
categóricas. Las variables continuas se analizaron mediante pruebas t. Se consideró que existía 
un efecto estadísticamente significativo cuando el valor de p era menor a 0,05. Los casos per-
didos se indicaron para cada variable de análisis.

4. RESULTADOS 

De las 701 personas detectadas en las fichas de observación un 57,5% fueron identificadas en 
los centros y un 42,5% en la calle. Como se puede observar en la Tabla 1, existe una relación 
significativa entre el género y pernoctar en calle o centro, puesto que hubo un mayor número 
de mujeres pernoctando en centros en comparación con los hombres en situación de sin hogar.

Tabla 1. Mujeres y Hombres sin hogar según lugar de pernocta

Variable Total 
(n=701) 

Mujeres 
(n=145) 

Hombres 
(n=556) 

P valor 

Personas 
identificadas 
en calle o en 
centro %(n) 

   ,001 

Centro  57,5(403) 69,7(101) 54,3(302)  

Calle  42,5(298) 30,3(44) 45,7(254)  

 

4.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

En el cuestionario participaron 289 hombres y 79 mujeres con una media de edad de 40,6 
años (SD=13,81). Analizando por grupos de edad, destaca que un 28,5% de la muestra tenía 
entre 18 y 29 años. 

Predominaban aquellas personas con nacionalidad extranjera (61,2%) y un 53,8% de la pobla-
ción encuestada se encontraba empadronada. Destacaban las personas con estudios primarios 
(39,1%) y la mayor parte de ellas se encontraban en situación de desempleo (77,9%). Por lo 
que respecta a la cronicidad en el sinhogarismo, la media sin hogar de personas participantes 
fue de 5,92 años (SD=7,62).
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Como se muestra en la Tabla 2, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre hombres y mujeres en cuanto a las características sociodemográficas.

Tabla 2.  Características sociodemográficas de la muestra

Variable Total 

 (n=289) 

Mujeres 

(n=79) 

Hombres 

(n=210) 

P valor 

Edad (Media; SD) 40,61(13,81) 41,19(12,23) 40,37(14,43) ,703 

Nacionalidad %(n)    ,141 

Española 30,1(86) 29,5(23) 30,3(63)  

Extranjera 61,2(175) 65,4(51) 59,6(124)  

Ambas 2,4(7) 3,8(3) 1,9(4)  

Refugiada o asilada 6,3(18) 1,3(1) 8,2(17)  

Perdidos 3    

Empadronamiento 
%(n) 

   ,424 

Sí 53,8(154) 57,7(45) 52,4(109)  

No 46,2(132) 42,3(33) 47,6(99)  

Perdidos 3    

Nivel de estudios 
%(n) 

   ,694 

Sin estudios 16,5(44) 17,3(13) 16,2(31)  

Estudios primarios 39,1(104) 44(33) 37,2(71)  

Estudios secundarios 35(93) 30,7(23) 36,6(70)  

Estudios universitarios 9,4(25) 8(6) 9,9(19)  

Perdidos 23    

Tiene empleo %(n)    ,200 

Sí 22,1(60) 27,3(21) 20,1(39)  

No 77,9(211) 72,7(56) 79,9(155)  

Perdidos 18    

Años sin hogar 
(Media; SD) 

5,92(7,62) 4,62(7,60) 6,38(7,60) ,249 

 

SD: Desviación estándar

4.2. AUTOPERCEPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL SINHOGARISMO

En el cuestionario se preguntó a las personas participantes cuáles consideraban que habían 
sido los principales factores que desencadenaron su situación de sinhogarismo. Puesto que se 
comprende el sinhogarismo como un fenómeno multicausal, se permitió escoger un máximo 
de tres opciones. Las causas mayoritarias que fueron seleccionadas, tanto por hombres como 
mujeres, fueron los problemas económicos y los problemas laborales, sin haber diferencias de 
género significativas para estas opciones. 
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Tabla 3. Autopercepción de los factores desencadenantes de la situación de 
sinhogarismo I

Variable Total 
(n=289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 
(n=210) 

P 
valor 

Problemas laborales %(n)    ,688 

Sí 32,2(93) 30,4(24) 32,9(69)  

No* 67,8(196) 69,6(55) 67,1(141)  

Problemas económicos 
%(n) 

   ,849  

Sí 43,9(127) 43(34) 44,3(93)  

No* 56,1(162) 57(45) 55,7(117)  

Problemas relacionados con 
el mantenimiento de la 
vivienda anterior %(n) 

   ,070 

Sí 8(23) 12,7(10) 6,2(13)  

No* 92(266) 87,3(69) 93,8(197)  

Propia voluntad %(n)    ,727 

Sí 3,1(9) 2,5(2) 3,3(7)  

No* 96,9(280) 97,5(77) 96,7(203)  

 

*Incluye a todas aquellas personas que no escogieron dicha variable como 
uno de los tres factores principales que desencadenaron su situación de 

sinhogarismo y los datos perdidos. 

Por lo que respecta a los problemas sanitarios, no se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a la autopercepción de los problemas de salud física o de consumo, pero más mujeres 
reportaron los problemas de salud mental como causas de su situación de sinhogarismo.

Tabla 4. Autopercepción de los factores desencadenantes de la situación de 
sinhogarismo II

Problemas consumo %(n)    ,485 

Sí 11,8(34) 13,9(11) 11(23)  

No* 88,2(187) 86,1(68) 89(187)  

Problemas salud mental 
%(n) 

   ,043 

Sí 6,6(19) 11,4(9) 4,8(10)  

No* 93,4(270) 88,6(70) 95,2(200)  

Problemas relacionados con 
la salud física %(n) 

    ,445 

Sí 6,9(20) 5,1(4) 7,6(16)  

No* 93,1(269) 94,9(75) 92,4(194)  

Problemas relacionados con 
el juego %(n) 

   ,470  

Sí 0,7(2) 1,3(1) 1,5(1)  

No* 99,3(287) 98,7(78) 99,5(209)  

 
 *Incluye a todas aquellas personas que no escogieron dicha variable como 

uno de los tres factores principales que desencadenaron su situación de 
sinhogarismo y los datos perdidos. 
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Un mayor número de mujeres en situación de sinhogarismo identificaron como causas los pro-
blemas relacionados con su situación administrativa (falta de regularización), los problemas 
familiares o de ruptura conyugal, y la expulsión de su domicilio por razones de discriminación 
LGBTI. 

Tabla 5. Autopercepción de los factores desencadenantes de la situación de 
sinhogarismo III

Problemas relacionados con 
la falta de papeles %(n) 

   ,004 

Sí 21,5(62) 32,9(26) 17,1(36)  

No* 78,5(227) 67,1(53) 82,9(174)  

Problemas familiares o 
ruptura conyugal %(n) 

   ,027 

Sí 11,1(32) 17,7(14) 8,6(18)  

No* 88,9(257) 82,3(65) 91,4(192)  

Abandono de una institución 
e inexistencia o ausencia de 
red familiar %(n) 

   ,065  

Sí 5,2(15) 1,3(1) 6,7(14)  

No* 94,8(274) 98,7(78) 93,3(196)  

Problemas con las redes de 
acogida %(n) 

   ,522  

Sí 1,7(5) 2,5(2) 1,4(3)  

No* 98,3(284) 97,5(77) 98,6(207)  

Problemas relacionados con 
guerras, conflictos u otro 
tipo de violencia en el país de 
origen %(n) 

   ,691  

Sí 16,6(48) 15,2(12) 17,1(36)  

No* 83,4(241) 84,8(67) 82,9(174)  

Expulsión del domicilio 
vinculada directamente a 
razones de discriminación 
sobre LGTBI %(n) 

   ,021 

Sí 0,7(2) 2,5(2) 0(0)  

No* 99,3(287) 97,5(77) 100(210)  

 

*Incluye a todas aquellas personas que no escogieron dicha variable como 
uno de los tres factores principales que desencadenaron su situación de 

sinhogarismo y los datos perdidos. 

Cabe destacar que, además de las diferencias mostradas en la Tabla 5, un 16,5% de las muje-
res encuestadas denunciaron la violencia de género en la pareja como una de las principales 
causas de su situación de sinhogarismo.

4.3. EXPERIENCIAS DE VICTIMIZACIÓN

Un 44% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas por su situación de sin-
hogarismo. Un 51,7% había sufrido robos y un 40,9% insultos. Como se observa en la Tabla 
6, dichos porcentajes no presentaron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las 
diferencias de género se observan en las agresiones sexuales, puesto que un 19,4% de las 
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mujeres encuestadas reportaron haber sufrido agresiones de este tipo durante su situación de 
sinhogarismo.

Tabla 6. Discriminación y agresiones sufridas durante la etapa de 
sinhogarismo

Variable Total 

 (n=289) 

Mujeres 

(n=79) 

Hombres 

(n=210) 

P 
valor 

Discriminación 
%(n) 

   ,070 

Sí 44(121) 35,4(28) 47,4(93)  

No 56(154) 64,6(51) 52,6(103)  

Perdidos 14    

Agresión física 
%(n) 

   ,428 

Sí 27(70) 30,6(22) 25,7(48)  

No 73(189) 69,4(50) 74,3(139)  

Perdidos 30    

Robo %(n)    ,636 

Sí 51,7(135) 54,1(40) 50,8(95)  

No 48,3(126) 45,9(34) 49,2(92)  

Perdidos 28    

Agresión 
sexual %(n) 

   ,000 

Sí 5,5(14) 19,4(14) 0(0)  

No 94,5(240) 80,6(58) 100(182)  

Perdidos 35    

Insultos %(n)    ,150 

Sí 40,9(106) 47,9(35) 38,2(71)  

No 59,1(153) 52,1(38) 61,8(115)  

Perdidos 30    

 

4.4. SALUD FÍSICA Y MENTAL

La mayoría de las personas participantes (74,2%) disponían de tarjeta sanitaria. Un 34,1% 
presentaba problemas de salud graves o crónicos, con porcentajes similares entre hombres y 
mujeres. Sin embargo, se observan diferencias significativas en la autopercepción de salud 
entre hombres y mujeres. De este modo, menos mujeres identificaron su estado de salud como 
“muy bueno” o, en el otro extremo como “muy malo” en comparación con los hombres en situa-
ción de sinhogarismo.  Por lo que respecta a la salud mental, un mayor porcentaje de mujeres 
(19,2%) presentaba problemas de salud mental en comparación con los hombres.
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Tabla 7. Situación clínica de la población objeto de estudio 

 Variable Total  

(n=289) 

Mujeres 

(n=79) 

Hombres 
(n=210) 

P 
valor 

Dispone de tarjeta 
sanitaria %(n) 

   ,300 

Sí 74,2(196) 78,7(59) 72,5(137)  

No 25,8(68) 21,3(16) 48,7(52)  

Perdidos 25    

Percepción de salud 
%(n) 

   ,049 

Muy buena 19,7(51) 13,5(10) 22,2(41)  

Buena 44,4(115) 58,1(43) 38,9(72)  

Regular 21,2(55) 13,5(10) 24,3(45)  

Mala 8,5(22) 9,5(7) 8,1(15)  

Muy mala 6,2(16) 5,4(4) 6,5(12)  

Perdidos  30    

Problemas de salud 
grave o crónico 

%(n) 

   ,827 

Sí 34,1(87) 35,1(26) 33,7(61)  

No 65,9(168) 64,9(48) 66,3(120)  

Perdidos 11,8(34)    

Problemas de salud 
mental %(n) 

   ,014 

Sí 11,5(29) 19,2(14) 8,3(15)  

No 88,5(224) 80,8(59) 91,7(165)  

Perdidos 36    

 

4.5 REDES DE APOYO 

Un 44,8% de las personas sin hogar identificadas se encontraban acompañadas por otra 
persona. En la Tabla 8 se evidencian diferencias significativas de género por lo que respecta 
a si se encontraban solas o no. De este modo, un mayor número de mujeres se encontraban 
acompañadas por otras personas y por sus familias. Las mujeres sin hogar también manifesta-
ron mantener un mayor contacto con algún familiar. Un 4,2% de las personas encuestadas se 
encontraban acompañadas de mascotas, sin diferencias significativas de género.
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Tabla 8. Redes sociales y familiares

Variable Total 
(n=289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 
(n=210) 

P valor 

Acompañado/a por 
otra persona %(n) 

   ,002 

Sí 44,8(128) 59,5(47) 39,1(81)  

No 55,2(158) 40,532) 60,9(126)  

Perdidos 3    

Acompañado/a por 
su familia %(n) 

   ,000 

Sí 16,7(45) 39,7(29) 8,1(16)  

No 83,3(225) 60,3(44) 91,9(181)  

Perdidos 19    

Acompañamiento 
mascotas %(n) 

   ,255 

Sí 4,2(12) 6,3(5) 3,3(7)  

No 95,8(277) 93,7(74) 96,7(203)  

Perdidos 0    

Mantiene relación 
con algún familiar 
%(n) 

   ,030 

Sí 71(196) 80,5(62) 67,3(134)  

No 29(80) 19,5(15) 32,7(65)  

Perdidos 13    

 

4.6. USO DE RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS 

En las siguientes tablas se pueden observar las diferencias de género en cuanto al uso de recur-
sos sanitarios, de servicios sociales y de entidades del tercer sector en los tres meses anteriores 
a la realización del cuestionario. 

Tabla 9. Uso de recursos sociales en los tres meses anteriores 

Variable Total 
n=(289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 
(n=210) 

P 
Valor 

Centro de día %(n)    ,720 

Sí 22,8(56) 24,3(174) 22,5(39)  

No 77,2(137) 75,7(53) 77,8(137)  

Perdidos  43    

Trabajador/a Social %(n)    ,192 

Sí 42,7(105) 49,3(34) 40,1(71)  

No 57,3(141) 50,7(35) 59,9(106)  

Perdidos  43    

Comedor social %(n)    ,421 

Sí 46,1(113) 42(29) 47,7(84)  

No 53,9(132) 58(40) 52,3(92)  

Perdidos  44    

Centro de ayuda a personas 
migrantes %(n) 

   ,022 

Sí 22,8(57) 32,8(22) 19,1(35)  

No 77,2(193) 67,2(45) 80,9(148)  

Perdidos  39    

Equipo de educadores de 
calle %(n) 

   ,248 

Sí 7,7(18) 10,9(7) 6,4(11)  

No 92,3(217) 89,1(57) 93,6(160)  

Perdidos  54    

Servicio de atención a 
urgencias sociales (SAUS) 
%(n) 

   ,071 

Sí 24,2(57) 32,3(21) 21,1(36)  

No 75,8(179) 67,7(44) 78,9(135)  

Perdidos  53    
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Variable Total 
n=(289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 
(n=210) 

P 
Valor 

Centro de día %(n)    ,720 

Sí 22,8(56) 24,3(174) 22,5(39)  

No 77,2(137) 75,7(53) 77,8(137)  

Perdidos  43    

Trabajador/a Social %(n)    ,192 

Sí 42,7(105) 49,3(34) 40,1(71)  

No 57,3(141) 50,7(35) 59,9(106)  

Perdidos  43    

Comedor social %(n)    ,421 

Sí 46,1(113) 42(29) 47,7(84)  

No 53,9(132) 58(40) 52,3(92)  

Perdidos  44    

Centro de ayuda a personas 
migrantes %(n) 

   ,022 

Sí 22,8(57) 32,8(22) 19,1(35)  

No 77,2(193) 67,2(45) 80,9(148)  

Perdidos  39    

Equipo de educadores de 
calle %(n) 

   ,248 

Sí 7,7(18) 10,9(7) 6,4(11)  

No 92,3(217) 89,1(57) 93,6(160)  

Perdidos  54    

Servicio de atención a 
urgencias sociales (SAUS) 
%(n) 

   ,071 

Sí 24,2(57) 32,3(21) 21,1(36)  

No 75,8(179) 67,7(44) 78,9(135)  

Perdidos  53    

 

El Centro de salud u hospital fue el recurso más utilizado por las personas encuestadas (51,9%), 
seguido por el comedor social (46,1%), sin apreciarse diferencias significativas de género en 
el uso de dichos recursos. Por otro lado, más mujeres en situación de sin hogar acudieron a 
centros de ayuda a personas migrantes.

Tabla 10. Uso de recursos sanitarios en los tres meses anteriores

Variable Total 
n=(289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 

(n=210) 

P 
Valor 

Centro de salud %(n)    ,137 

Sí 51,9(125) 59,4(41) 48,8(84)  

No 48,1(116) 40,6(28) 51,2(88)  

Perdidos  48    

Centro de salud mental 
%(n) 

   ,162 

Sí 12,1(28) 16,9(11) 10,2(17)  

No 87,9(203) 83,1(54) 89,8(149)  

Perdidos  58    

 

Las mujeres sin hogar demostraron un mayor nivel de participación en comparación con los 
hombres al acudir a centros especializados en formación, destacándose especialmente su ma-
yor involucramiento en talleres de inserción laboral.
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Tabla 11. Uso de recursos de empleabilidad en los tres meses anteriores

Variable Total 
n=(289) 

Mujeres 
(n=79) 

Hombres 

(n=210) 

P 
Valor 

Oficina de empleo %(n)    ,245 

Sí 10,3(24) 14,1(9) 8,9(15)  

No 89,7(209) 85,9(55) 91,1(154)  

Perdidos  56    

Talleres de inserción 
laboral %(n) 

   ,025 

Sí 15,5(37) 23,9(16) 12,2(21)  

No 84,5(202) 76,1(51) 87,8(151)  

Perdidos  50    

Centros que imparten 
formación  %(n) 

   ,002 

Sí 18,3(43) 31,3(20) 13,5(23)  

No 81,7(192) 68,8(414) 86,5(148)  

Perdidos  54    

 

5. DISCUSIÓN 

Pese a que las mujeres sin hogar identificadas fueron menores que los hombres en situación de 
sinhogarismo, la literatura muestra un aumento del sinhogarismo en mujeres, especialmente en-
tre las mujeres jóvenes, en los últimos años, fenómeno que se ha observado específicamente en 
Europa (Bretherton y Pleace, 2018). En esta línea, aunque no se encontraron diferencias socio-
demográficas significativas entre hombres y mujeres, sí que destaca el porcentaje de personas 
entre 18 y 25 años identificadas. 

Como se ha evidenciado en los resultados, las mujeres evitaron las situaciones de calle en ma-
yor medida que los hombres, solicitando ayuda profesional o de familiares y personas conoci-
das,  puesto que ellas pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad (Sales et al., 
2015, Matulič-Domandzic et al., 2020). 

5.1. FACTORES DESENCADENANTES DEL SINHOGARISMO EN LAS MUJERES 

El sinhogarismo es un fenómeno multicausal que viene determinado tanto por  factores de las 
estructuras sociales como por factores individuales y relacionales, por lo que la socialización 
de género influye en gran medida en estos agentes (Tessler et al., 2001; Broll y Huey, 2020).  

Los resultados resaltaron la interseccionalidad de los factores que condicionan el sinhogarismo 
en las mujeres. La interseccionalidad reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran 
a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la clase social y 
disponibilidad de recursos (Unzueta, 2010).

La violencia de género en la pareja ha sido una de las causas autopercibidas más recurrentes 
en las mujeres participantes. Múltiples estudios han señalado que la  violencia de género es 
una de las principales causas del sinhogarismo en las mujeres (Phipps et al., 2019; De Vet et 
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al., 2019; Bretherton 2020). Este hecho indica que no se están dando alternativas residenciales 
suficientes a las mujeres que sufren violencia de género. Además de la violencia de género, y 
en ocasiones como consecuencia de esta, los problemas de salud mental también son un factor 
desencadenante del sinhogarismo en mujeres (Bretherton, 2020). De este modo, en los resulta-
dos obtenidos se evidenció que las mujeres auto percibieron esta causa en mayor medida que 
los hombres. 

Los resultados mostraron que las mujeres terminan sin hogar por problemas familiares o conyu-
gales en mayor medida que los hombres. Los problemas familiares y las rupturas sentimentales 
también han sido destacadas en otros estudios como causas frecuentes del sinhogarismo en las 
mujeres (Phipps et al., 2019). 

En el estudio no se evidenciaron diferencias significativas de género por lo que respecta al 
consumo de sustancias como causa del sinhogarismo. No obstante, los datos recogidos sobre 
las personas que acceden a los recursos para personas sin hogar en Londres evidenciaron que 
las mujeres presentaban un menor consumo de alcohol y otras drogas en comparación con los 
hombres sin hogar (Bretherton y Pleace, 2018). Dicho consumo suele ser elevado en toda la 
población sin hogar tanto como causa como durante la trayectoria de sinhogarismo  (Mayock 
y Sheridan 2012; McVicar et al. 2015, Wolf et al., 2016)  

Otra posible causas del sinhogarismo no contemplada en el estudio, pero con un elevado com-
ponente de género, es la pérdida de la vivienda como consecuencia del detrimento económico 
por la dedicación a los cuidados de familiares (Phipps et al., 2019).

5.2. EL CONDICIONAMIENTO DE GÉNERO DE LAS TRAYECTORIAS DE 
SINHOGARISMO 

Pese a que no se observan diferencias de género significativas en cuanto a los años sin hogar, 
los datos recogidos sobre las personas que acceden a los recursos para personas sin hogar en 
Londres evidenciaron que las mujeres suelen pasar períodos más cortos de tiempo en la calle 
(Bretherton y Pleace, 2018). Además de la menor duración del sinhogarismo en las mujeres, 
un menor porcentaje de mujeres recaen en el sinhogarismo una vez estabilizada su situación 
residencial.  No obstante, la cronicidad en el sinhogarismo también es un problema frecuente 
en las mujeres (Kennedy, 1985; Mayock et al., 2015). 

Las diferencias de género en cuanto al haber sido víctimas de delito se encuentran en las agre-
siones sexuales y en la violencia de género. Un 59% de las mujeres identificadas podría haber 
estado sufriendo violencia de género en la pareja en el momento del estudio, encontrando re-
sultados similares en la literatura. Un estudio realizado en Barcelona  con mujeres sin hogar evi-
denció que el 69% habían sufrido violencia de género en alguna de sus etapas vitales (Matulič-
Domandzic et al., 2020). De este modo, la violencia de género tiene una elevada incidencia 
antes y durante su etapa de sinhogarismo (Herrero 2003, Matulič-Domandzic et al., 2020).

Los resultados del presente estudio muestran que la totalidad de las agresiones sexuales han 
sido sufridas por mujeres. Otros estudios han señalado que las mujeres que se encuentran sin 
hogar sufren más agresiones sexuales y físicas que los hombres sin hogar (North  y Smith, 
1993; Milaney et al., 2020). No obstante, en los resultados no se han apreciado diferencias 
significativas para las agresiones físicas. 
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Las mayores experiencias de victimización y el mayor estigma que acompaña a las mujeres sin 
hogar deriva en una mayor presencia del trauma en las mujeres y por ende, en peores estados 
de salud mental (Milaney et al., 2020), como también se ha apreciado en los resultados. Pese a 
que no se encontraron diferencias significativas de género por lo que respecta a la salud física, 
otros estudios concluyeron que las mujeres también suelen presentar mayores problemas de 
salud (Strehlau et al., 2012; Upshur et al., 2017; Phipps et al., 2019).

Por lo que concierne a las redes sociales y familiares, las personas sin hogar suelen tener re-
des sociales escasas. No obstante, mantener estas relaciones puede ser un factor protector del 
sinhogarismo cronificado o de las recaídas en esta situación (Mayock et al., 2015). Los datos 
de esta investigación señalaron que las mujeres suelen estar más acompañadas y mantienen un 
mayor contacto con familiares que los hombres en situación de sinhogarismo. Diversos estudios 
incluidos en la revisión de la literatura realizada por De Vet et al. (2019) coinciden con estos 
resultados, mientras que otros estudios denunciaron la mayor carencia de redes de apoyo en 
las mujeres sin hogar (North y Smith, 1993). En cualquier caso, la literatura evidencia que las 
mujeres que se encuentran en situación de calle tienden a agruparse como estrategia de pro-
tección ante posibles agresiones (McDonald, 2014; Biscotto et al., 2016). No obstante, en el 
caso de mujeres sin hogar, es común observar que la solidaridad y colaboración no siempre 
se manifiestan entre ellas, sino que, en ocasiones, surgen sentimientos de rivalidad y rechazo. 
Paradójicamente, algunas de estas mujeres muestran preferencia por asociarse con hombres 
sin hogar, buscando una forma de autoprotección en lugar de establecer vínculos solidarios con 
otras mujeres en su misma situación de falta de vivienda (Alonso et al., 2022)

Finalmente, los resultados reflejan un mayor uso de los recursos sociales y sanitarios por parte 
de  las mujeres en situación de sinhogarismo. La prevalencia del uso de los recursos sanitarios 
entre las mujeres sin hogar se vincula estrechamente con el significativo deterioro de su salud, 
especialmente cuando se encuentran en situación de calle (Martín et al., 2016). Por otro lado, 
son diferentes los estudios que señalan que las mujeres acuden a los diferentes recursos sociales 
en mayor medida que los hombres. Sin embargo, todas las personas sin hogar pueden encon-
trar barreras para acceder los mismos. Que los servicios no incluyan la perspectiva de género 
puede ser una de estas limitaciones de acceso para las mujeres (Milaney et al., 2020). En esta 
línea, una variable no considerada en el estudio, pero claramente evidenciada en la literatu-
ra, es la violencia institucional que pueden experimentar las mujeres sin hogar, manifestada 
a través de posibles tratos inapropiados por parte de profesionales y obstáculos burocráticos 
que llegan a dificultar su proceso para salir de la situación de sinhogarismo (De Ward y Moe, 
2010; Cooper, 2016). La falta de atención por parte de las instituciones y las posibles agre-
siones sufridas en entornos de recursos compartidos pueden llevar a que las mujeres eviten los 
alojamientos residenciales, contribuyendo a agravar su situación permaneciendo en la calle o 
recurriendo a redes informales (Alonso et al, 2022). Esto evidencia la insuficiencia de recursos 
para mujeres sin hogar en los que puedan encontrarse seguras (Bretherton, 2020).  

5.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los censos o recuentos nocturnos tienen diversas limitaciones, puesto que se realizan durante 
una única noche, por lo que no se pueden contabilizar experiencias más cortas de sinhogaris-
mo. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que se trata de una población que se encuentra 
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en constante movimiento. Las limitaciones de los censos se pueden acentuar todavía más en el 
caso de las mujeres sin hogar, las cuales suelen ocupar categorías menos visibles dentro del 
sinhogarismo en lo que se ha denominado como hidden homeless (sinhogarismo oculto) (Baptis-
ta et al., 2012; Pleace, 2016). De este modo, el estudio no ha podido contabilizar a aquellas 
mujeres que no se encontraban en situación de calle y que tampoco estaban en contacto con 
los servicios de atención a personas sin hogar.

Dadas las características del estudio, el cuestionario tuvo que ser diseñado de manera breve, 
sin poder profundizar en determinados aspectos. Asimismo, destaca la elevada cantidad de 
casos perdidos por respuestas incompletas y el bajo porcentaje de participación por parte de 
las personas en situación de sinhogarismo identificadas esa noche.

6. CONCLUSIONES 

Pese a no poder establecer una fotografía exacta del fenómeno del sinhogarismo, este estudio 
ha permitido aproximarse al número de mujeres que se encuentran en algunas de las categorías 
más severas del sinhogarismo, visibilizando su existencia en las mismas. 

Asimismo, se ha podido conocer algunas de las características de las mujeres que se encuentran 
en situación de calle en Valencia, lo cual supone una tarea compleja. Las experiencias y estrate-
gias de afrontamiento de las mujeres sin hogar pueden ser muy dispares entre sí, no existiendo 
un perfil homogéneo de mujer sin hogar, sin embargo, el género condiciona sus sucesos de sin-
hogarismo. Además de contabilizarlas, el estudio destaca las problemáticas específicas de gé-
nero presentes en los factores de riesgo y en las causas del sinhogarismo. Es fundamental tener 
en cuenta la interseccionalidad, ya que factores como la etnia, la orientación sexual y la salud 
mental influyen significativamente en las experiencias de las mujeres sin hogar. Por consiguien-
te, como línea de investigación futura se sugiere explorar los posibles efectos de la etnia y la 
pertenencia al colectivo LGTBI en las trayectorias de las mujeres en situación de sinhogarismo.

Las diferencias de género en el sinhogarismo evidencian la necesidad de políticas públicas y de 
vivienda con perspectiva de género. Del mismo modo, la  intervención desde el Trabajo Social 
con las personas sin hogar debe tener en cuenta las posibles experiencias traumáticas y de 
victimización que pueden haber sufrido las mujeres en situación de sinhogarismo. Se destaca 
la necesidad de desarrollar nuevas metodologías que faciliten la medición del número y de las 
características de las mujeres en situación de sinhogarismo, especialmente en las categorías 
menos visibles de este. 
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