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Acerca de la necesidad de 
establecer un diagnóstico y  
de generar una política nacional 
sobre personas en situación de calle

Santiago Bachiller
Universidad de Buenos Aires

El presente texto gira en torno a las personas en situación de calle (PSC) como 
fenómeno social que en la Argentina no ha sido debidamente visibilizado, el cual 
lamentablemente se verá agravado como consecuencia de la profunda crisis ligada 
con la pandemia de COVID-19. En tal sentido, el objetivo del artículo es doble: por 
un lado, destacar la necesidad de establecer un diagnóstico nacional que permita 
dar cuenta de la magnitud de este fenómeno en el país; por el otro, abogar por la 
sanción de una ley nacional que proteja los derechos de las personas en situación 
de calle, así como reclamar la implementación de la Ley 13956 en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires.

Caracterizando al problema

Los países que cuentan con estadísticas fiables registran un incremento significativo 
y constante de personas en situación de calle durante los últimos años. Así, la 
Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las Personas 
sin Hogar (FEANTSA) ha señalado que en la Unión Europea viven unas 700.000 PSC, 
lo cual supone un incremento del 70% en la última década (FEANTSA, 2020).

A diferencia ya no de naciones que forman parte del norte global, sino de países 
limítrofes como Chile o Brasil, la Argentina no posee un diagnóstico ni cuenta con 
una política nacional sobre el fenómeno de calle. Gracias a un trabajo de campo 
exploratorio, es posible afirmar que la situación de calle es un fenómeno de alcance 
federal, que no sólo afecta a los grandes conglomerados urbanos, sino también a 
las ciudades intermedias e incluso a localidades pequeñas. Sin embargo, al déficit 
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de una política nacional se suma la ausencia de una red de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y/o de investigadores con capacidad de aportar una perspectiva 
panorámica y nacional sobre este problema social.

En el país, el nivel de intervención con PSC es muy dispar. En algunas localidades no 
existe ningún tipo de dispositivo para estas poblaciones; ciertas ciudades cuentan 
con diversas modalidades de asistencia básica (alimentación, indumentaria y, a veces, 
un techo. Es decir, un dispositivo de alojamiento precario, que no es lo mismo que un 
hogar), por lo general bajo responsabilidad de alguna Iglesia (con o sin apoyo estatal); 
otras metrópolis han logrado un mayor nivel de desarrollo de las políticas de atención a 
las PSC, aunque tal afirmación no presupone la consolidación de una red de atención (la 
articulación de los diversos programas y dispositivos suele ser muy deficiente).

La situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es paradigmática en este 
sentido. En esta región, el fenómeno de las PSC suele circunscribirse a ciertas áreas 
centrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De tal manera, las políticas 
públicas operan desde una lógica compartimentada, sin reconocer las dimensiones 
metropolitanas del fenómeno. Lamentablemente, las ciencias sociales han procedido de 
un modo similar, pues las escasas investigaciones existentes sobre el tema se enfocaron 
en lo sucedido en CABA, sin establecer puentes con la situación de calle en el conurbano 
bonaerense (Seidmann et al. 2016; Biaggio, 2014; Palleres, 2013; Boy, 2012; Rosa, 2011). 
Al carecer de datos, no podemos dimensionar la gravedad del fenómeno en el AMBA. No 
obstante, un conjunto de OSC generó el Primer Censo Popular para PSC de la zona sur 
(2019); a pesar de haberse limitado a los partidos de Lomas de Zamora y Lanús, llegaron 
a contabilizar 1024 PSC. Sería ridículo suponer que este fenómeno es una particularidad 
de tales municipios y que no se repite en otros partidos del conurbano. En definitiva, dicho 
censo pone en evidencia la invisibilización del problema en el conurbano bonaerense. 

Incluso en las ciudades que disponen de una política pública para PSC se observan 
tendencias preocupantes que deben ser revertidas. Tomemos a CABA como ejemplo: 
las cifras oficiales de PSC difieren sustancialmente respecto de las estadísticas que 
manejan las OSC; si en el 2019 el Gobierno de la Ciudad contabilizó 1141 PSC, el 
Segundo Censo Popular (2019) identificó a 7251 PSC. Asimismo, tomando como 
referencia los Censos Populares del 2017 y del 2019, constatamos que la población 
se incrementó un 23,5%. Por otra parte, infringiendo lo establecido en la Ley 3706, 
los censos oficiales no han tenido en cuenta a la población en riesgo de calle que, 
según el Segundo Censo Popular, ascendería a 20.000 personas. Finalmente, luego 
de décadas de políticas públicas para PSC, prevalece un enfoque asistencialista, 
donde la emergencia deja de ser una contingencia para convertirse en una perspectiva 
estructural y permanente. En tal sentido, se impone la necesidad de pasar de una 
lógica asistencialista a otra centrada en la integración social a partir de un enfoque 
de derechos humanos (Ávila y Palleres, 2014).
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Diagnóstico y política pública nacional para PSC

Las crisis socioeconómicas conllevan el aumento de la pobreza e indigencia; 
un porcentaje de dicha población indefectiblemente terminará en situación de 
calle (Bachiller, 2008). No casualmente, en la CABA las primeras políticas públicas 
para estas poblaciones surgieron a fines de los ‘90, en un contexto marcado por el 
incremento del desempleo, el empobrecimiento de las clases medias, y un aumento 
dramático (más una mayor visibilización) de las PSC. Asimismo, la mayoría de los 
dispositivos y programas para esta población se ampliaron en el marco de la crisis del 
2001-2002. En tal sentido, el doctor Brendan O’Flaherty, de la Universidad de Columbia, 
calculó que los despidos masivos provocados por la pandemia aumentarán el número 
de PSC de Estados Unidos en un 45% (Derysh, 2020). Es de prever que la profunda crisis 
socioeconómica que atraviesa el país, potenciada por los efectos de la pandemia de 
COVID-19, lamentablemente producirán un nuevo incremento de personas que se verán 
forzadas a residir en la vía pública, saturando los ya de por sí limitados recursos públicos 
ofrecidos por el Estado o por las diversas OSC. Asimismo, si recordamos las crisis 
previas, podemos inferir que en los próximos años asistiremos a una complejización 
de los perfiles de calle que harán aún más difícil la intervención pública: el deterioro 
económico de gente que había pertenecido a la clase media, la incorporación de familias 
en la situación de calle, mujeres que huyen del hogar como consecuencia de la violencia 
de género… Tal tipo de dinámicas supondrán una mayor heterogeneidad de los perfiles 
de población en calle, así como un enorme desafío en lo que refiere a la capacidad 
estatal de dar respuestas a situaciones tan diversas (Bachiller, 2008).

Es necesario implementar políticas públicas de diverso tipo, entre las cuales se 
destacan aquellas encaminadas a atacar directamente las fuentes que alimentan la 
situación de calle en un contexto de crisis (Cabrera y Bachiller, 2020). Me refiero a 
prever el egreso de instituciones totales (cárceles, centros de menores, internaciones 
en hospitales públicos) para aquellos que no poseen una vivienda a la que acudir, 
actuar frente a eventuales desalojos, responder rápidamente ante la violencia de 
género y la consiguiente expulsión de mujeres y menores de edad del hogar, etc.  
No obstante, aquí me interesa destacar la necesidad de generar: 

a. un diagnóstico federal para comprender la dimensión del fenómeno.

b. una política nacional que garantice derechos a las PSC en todo el territorio.

c. garantizar el cumplimiento de la ley sancionada en el 2008 en la provincia de 
Buenos Aires.
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En el plano normativo, en primer lugar, se torna prioritario la sanción de una ley 
nacional encaminada a la creación y/o consolidación prioritaria de políticas 
públicas que garanticen los derechos de las PSC. Cabe recordar que en 2014 la 
diputada Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley que perdió estado 
parlamentario. Asimismo, recientemente el diputado Federico Fagioli presentó un 
nuevo proyecto de ley, que aún no ha sido tratado en el Congreso de la Nación. Este 
proyecto es digno de elogio en varios puntos: replica la ley porteña que fue fruto de 
la movilización de las OSC vinculadas con PSC; no se limita a quienes pernoctan 
a la intemperie, sino que contempla a quienes están en una situación de riesgo de 
calle; exige al Estado la elaboración de políticas públicas de vivienda, reservando un 
porcentaje a las PSC; etc. 

En segunda instancia, cabe recordar que en el 2008 la provincia de Buenos Aires aprobó 
la Ley 13.956 sobre PSC. Sin embargo, hasta el presente, no se designaron partidas 
presupuestarias para su implementación, por lo cual ningún municipio implementó dicha 
normativa. Consecuentemente, resulta fundamental que el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires impulse la Ley 13.956, destinando un porcentaje del presupuesto a la 
creación o consolidación de programas y dispositivos que establezcan las bases de una 
futura red de atención. De la misma forma, se torna indispensable que el Gobierno de la 
provincia difunda la existencia de la ley e incentive la adhesión de los diversos municipios.

En cuanto a la falta de un diagnóstico nacional, en primer lugar, se impone la necesidad 
de establecer una Mesa Interinstitucional de Calle, que promueva la creación de una 
red de colaboración entre dependencias estatales, OSC y universidades involucradas 
en la cuestión de las PSC. Siendo la situación de calle un fenómeno multidimensional, 
es preciso lograr la articulación entre distintas instancias estatales, evitando el error 
observado en otros países, donde un Ministerio asume todas las responsabilidades y 
las demás entidades gubernamentales se desentiendan del asunto (Cabrera y Bachiller, 
2020). Bajo esta premisa, en mi opinión, la mencionada Mesa debería ser liderada por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Para diseñar políticas públicas exitosas, precisamos establecer con claridad la 
magnitud del fenómeno en cada localidad. Por consiguiente, como primera medida, 
la Mesa debería detectar cuáles son los actores centrales que intervienen en cada 
territorio, convocándolos a participar en la generación de una red de atención. En 
ciertas ciudades, ante la ausencia de OSCs abocadas al tema, el desafío es aún 
mayor, pues el propio Estado local deberá asumir todo el protagonismo en el diseño 
e implementación de los registros de población en calle primero, y en la creación 
de los programas y dispositivos después. Una vez establecida esta red nacional, la 
siguiente etapa debería consistir en el recuento censal. Recordemos que las OSC 
que trabajan en materia de PSC en la CABA han llevado a cabo exitosamente el 
Primer (2017) y el Segundo (2019) Censo Popular de PSC; por lo tanto, poseen una 
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expertise que debería ser aprovechada, transmitida y replicada en otras localidades. 
También se han generado censos que pueden ser tomados como casos testigo en 
municipios como Lanús-Lomas de Zamora, o en ciudades como Rosario y Mar del 
Plata. Por último, es fundamental incentivar a las universidades a que formen parte 
de esta red y promuevan investigaciones sobre el tema. Las universidades pueden 
convertirse en un actor importante a la hora de establecer diagnósticos, realizar 
estudios sobre cuestiones puntuales ligadas con la situación de calle (en temas 
como trabajo, salud, vivienda, consumos problemáticos, sistemas informáticos 
de registro de la población y de las intervenciones adoptadas en cada caso, etc.), 
evaluar políticas públicas, formar parte de los censos para PSC (sin ir más lejos, 
promoviendo el voluntariado social), etc. Del mismo modo, las OSC y el ámbito 
académico deberían ser pensados como aliados estratégicos en la necesidad 
de formación y capacitación del personal estatal que se desempeñará en los 
programas y dispositivos para PSC en las diversas ciudades del país.
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Con esta serie de libros, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca 
implementar nuevos puentes entre los ámbitos académicos y la gestión estatal de 
políticas públicas. Aunando saberes y experiencias para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en la Argentina. 

La colección abordará los desafíos que enfrenta la actual agenda de políticas sociales: 
cuidado, ingreso, economía social y solidaria, infancias, trabajo y producción, derechos, 
género, participación y organización comunitaria, comunicación. Un universo amplio y 
en constante expansión que requiere de análisis certeros y propuestas concretas, para 
llegar a una síntesis superadora que pueda plasmarse en la realidad.

Los libros de Políticas Sociales: Estrategias para construir un nuevo horizonte de 
futuro pueden descargarse de manera libre y gratuita desde el sitio web  
argentina.gob.ar/desarrollosocial.
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