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APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE EN LA CIUDAD DE AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES: RESULTADOS PRELIMINARES
Seidmann, Susana; Di Iorio, Jorgelina; Rigueiral, Gustavo Javier; Pistolesi, Nahuel 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resulta-
dos preliminares de la exploración del apoyo social percibido en 
personas adultas en situación de calle en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En el marco de un proyecto de investigación 
UBACyT sobre sociabilidades en contextos de vulnerabilidad, 
desde una perspectiva de investigación participativa, se admi-
nistró el cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido a personas 
que se encuentran en calle efectiva. En primer lugar, los resul-
tados obtenidos dan cuenta de una correlación negativa entre la 
percepción del apoyo afectivo y la cantidad de años en situación 
de calle. En segundo lugar, a diferencia de las personas que 
han estado reiteradas veces en calle efectiva, las personas que 
se encuentran en situación de calle por primera vez muestran 
mayor apoyo emocional, lo que se puede relacionar con ayuda 
entre pares y orientaciones. Si bien se registraron diferencias 
entre el apoyo social percibido entre varones y mujeres, las mis-
mas no fueron significativas.

Palabras clave
Situación de calle - Apoyo Social Percibido - Redes sociales per-
sonales - CABA

ABSTRACT
PERCEIVED SOCIAL SUPPORT IN HOMELESS PEOPLE IN BUENOS 
AIRES CITY: PRELIMINARY RESULTS
The present study is aimed to present the preliminary results of 
the exploration of perceived social support in homeless people 
in Buenos Aires City. This article is part of an participatory re-
search which aim is to describe pathways to homeslessness. 
For achieving this objective, a modified version of the Social 
Support Scale (MOS-SSS) was administered in people dealing 
with homelessness. The results show a positive correlation 
between perceived affective and the amount of years as uns-
heltered and/or sheltered homelessness. Secondly, opposed to 
those who had been several time dealing with homelessness, a 
positive correlation was found between the perceived emotional 
support and the amount of years experiencing homelessness 
who are in this situation for the first time show more. Finally, 
although women showed more perceived social support than 
men, those differences were not significant.

Keywords
Homelessness - Perceived Social Support - Social network - 
Buenos Aires City

Introducción
La situación de calle constituye una de las formas en las que 
se expresan los procesos de vulnerabilización en los contextos 
urbanos. La misma consiste en un fenómeno multideterminado, 
producto de la exclusión residencial, la informalidad laboral, la 
tendencia a la permanencia o cronicidad de la situación, la frag-
mentación de redes sociales de apoyo, la existencia de padeci-
mientos físicos y psíquicos, y la presencia de múltiples formas 
de violencias (Di Iorio y Farias, 2020). 
La red social o la dimensión vincular es constitutiva del modo 
en que se configura la situación de calle como problema com-
plejo. La red social cumple, entre otras funciones, la de apoyo 
social, es decir, la percepción de que las interacciones sociales 
proveen asistencia y satisfacción. Indagar sobre el apoyo so-
cial percibido se traduce en posibilidades de ampliar la com-
prensión del problema y en el diseño de políticas públicas. Las 
condiciones de fragilidad vincular y de ciudadanía en las que se 
despliega su vida cotidiana, así como la emergencia de otras 
formas de sociabilidad entre quienes experimentan la situación 
de calle, ha sido indagada en estudios previos (Seidmann el al 
2015; Di Iorio el al 2016). En este sentido, la importancia de 
describir ese entramado vincular permite describir un mapa de 
relaciones sociales sobre los cuales se despliegan las prácticas 
de intervención psicosocial (Di Iorio et al 2019)
El constructo apoyo social percibido da cuenta de un conjunto 
de dimensiones que recogen aspectos cuantitativos y cualita-
tivos. Provee “información verbal y no verbal, ayuda tangible o 
accesible dada por los otros o inferida por su presencia y que 
tiene efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el re-
ceptor” (Gottlieb 1981; en Rodríguez y Enrique, 2007, p. 157). 
Implica el sentimiento de estar conectado, sostenido, protegido, 
así como la percepción de un cuidado afectuoso que brinda la 
impresión de ser querido y tenido en cuenta por las figuras de 
apego. No se registran estudios en Argentina que den cuenta 
de las relaciones entre la situación de calle y el apoyo social, 
pese a que la bibliografía internacional da cuenta de que se 
caracteriza por la poca presencia o ausencia de apoyo social 



CONGRESO - MEMORIAS 2021. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

71

TRABAJO LIBRE

(Brown, Barman y Massey, 2019), que esa falta de apoyo so-
cial es parte de los factores asociados a la permanencia en la 
calle (Giano, Williams, Hankey, Merrill, Lisnic y Herring, 2019; 
Winetrobe, Wenzel, et al 2017), pero también como parte de los 
factores que condicionan o producen quedar en situación de 
calle, junto con la presencia de experiencias infantiles adver-
sas (Spinola, Hoff y Tsai, 2019). Asimismo, el bajo o nulo apoyo 
social se asocia con padecimientos de salud mental tales como 
depresión y/o usos problemáticos de sustancias psicoactivas en 
esta población (Brown et al., 2019). El apoyo social cumple un 
rol central en los programas sociales orientados a dar algún tipo 
de respuesta psicosocial y comunitaria con esta población (Me-
yetson, 2020; Di Iorio et al 2019). En este sentido, se registra 
mayor percepción del apoyo emocional que apoyo material por 
parte de los servicios que asisten a las personas en situación de 
calle (Brown et al., 2019) Desde una perspectiva epidemiológi-
ca, se configura como un efecto amortiguador del estrés (Cas-
sel, 1976, citado en Szkody y Mckinney, 2020).

Aspectos Metodológicos
Este trabajo es parte de un proyecto de investigación UBACyT 
con sede en la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivos generales comprender la socio-
génesis de las marginaciones sociales urbanas, en particular 
con personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y promover procesos de reducción del estigma y 
la discriminación hacia personas en situación de calle a partir 
de generar espacios de participación y reflexión colectiva que se 
traduzcan en la ampliación de derechos. Con un diseño descrip-
tivo y no probabilístico, se implementó una estrategia plurime-
todológica que incluyó, entre otras técnicas, la administración 
del Cuestionario MOS de Apoyo Social (Sherbourne & Stewart, 
1991). En este trabajo se presentan los resultados preliminares 
sobre el apoyo social percibido en personas en situación de ca-
lle adultas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participantes: El universo lo constituyen las personas en situación 
de calle (en adelante, PSC), de diferentes sexos y mayores de 18 
años, que se encuentran en situación de calle efectiva en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. La categoría “calle efectiva” in-
cluye a quienes utilizan el espacio público como lugar de pernocte 
y a quienes se encuentran en el sistema de alojamiento transitorio 
conformado por Centros de Integración (refugios) y hogares (Ley 
N° 3706/11) Se conformó una muestra intencional no probabi-
lística, en función de criterios de inclusión predeterminados: a) 
encontrarse en situación de calle efectiva, b) que la persona se 
defina como “en situación de calle”, c) que tenga 1 año o más 
en situación de calle, d) encontrarse en condiciones emociona-
les y cognitivas para poder responder la encuesta, y e) aceptar 
participar voluntariamente del relevamiento. Se conformó una 
muestra de 106 participantes, del cual el 72,65% se autodefinió 
como varón y la gran mayoría de la edad de los osciló entre 32,7 

y 60 años. Un tercio del total mencionó ser la primera vez que 
se encontraba en situación de calle, encontrándose una mediana 
de 7 años respecto de los años transcurridos en esta situación, 
estando el 90% de los participantes por debajo de los 21 años.
El trabajo de recolección de datos se realizó entre marzo y no-
viembre del 2019, y se vio interrumpido en el marco de la pande-
mia del COVID-19, debido a las restricciones de movilidad como 
medida de prevención y a que las organizaciones comunitarias 
en las que se contactó a quienes participaron, readecuaron sus 
tareas de asistencia. Al momento de la presentación de este 
artículo, se están retomando las actividades de recolección de 
datos, por lo que se espera completar una muestra de 200 casos.

Recolección de datos e instrumento: al tratarse las PSC de una 
población de difícil acceso, se realizó un muestreo por tiempo 
y espacio (Time Location Sampling - TLS) junto con PSC que 
permitió identificar organizaciones o lugares donde contactar 
posibles participantes, así como también en que momentos de 
día realizar las encuestas. En el marco de un trabajo de investi-
gación colaborativoi, se organizaron duplas mixtas (PSC y otras 
que no) para el piloteo y adecuación del instrumento, así como 
para el proceso de recolección de datos. Se realizaron 4 grupos 
de retroalimentación entre febrero y marzo de 2019, en el que 
participaron un total de 6 PSC con la intención de realizar una 
adecuación de los ítems del MOS así como el TLS. Se buscó 
analizar la pertinencia de los ítems que componen el instru-
mento para evaluar si podían ser aplicados a la población o si 
debían ser modificados. El cuestionario MOS, desarrollado por 
Sherbourne y Stewart (1991), propone abordar el apoyo social 
percibido a partir de dos dimensiones. Por un lado, la dimensión 
estructural preguntando la cantidad de personas con las que 
cuenta y, por otro lado, la dimensión funcional que focaliza en la 
percepción de las funciones que cumplen las relaciones inter-
personales con las que cuenta la persona, siendo estas el apoyo 
emocional, afectivo, guía cognitiva y consejo, ayuda material y 
muestra de afecto. Se retomaron los ítems de la traducción al 
español realizada por Revilla, Luna del Castilo, Bailón y Medina 
(2005). Se decidió construir escalas de índice siguiendo la pro-
puesta de las dimensiones establecidas por Sherbourne (1991) y 
Martin, et.al (2019), quedando compuesta de la siguiente mane-
ra: Apoyo emocional (8 ítems); Apoyo material (4 ítems); Apoyo 
afectivo (3 ítem); e Interacciones sociales positivas (4 ítems). Se 
realizaron modificaciones en la redacción de 3 items: “Alguien 
que le ayude cuando tenga que estar en la cama fue modificado 
por “que te ayude cuando caes enfermo”; “alguien que le pre-
pare la comida si no pudiese hacerlo” por “que te lleve comi-
da”; y el ítem “alguien que le ayude en tareas doméstica si está 
enfermo” por “alguien que te ayude cuando caes enfermo/a”, 
para que se adecuen al contexto de vida en situación de calle, 
sin implicar modificación al aspecto evaluado por ellos. Se in-
cluyó un cuestionario de datos socio-demográficos, que incluyó 
además el tiempo transcurrido en situación de calle, y si era la 
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primera vez que se encontraba en esta situación. Para evitar las 
duplicaciones, se incorporó un código de identificación confor-
mado por 12 dígitos (2 primeras letras del nombre, 2 primeras 
letras del apellido, y 8 números por la fecha de nacimiento). 
La autorización para la participación en el presente estudio fue 
vía consentimiento informado, pudiendo dejar de contestar en 
cualquier momento, garantizando la confidencialidad y el anoni-
mato. Además del consentimiento formal, prestó especial aten-
ción al asentimiento, proceso relacional a partir del cual quienes 
participan expresan tanto de modo no verbal como verbal su 
voluntariedad de seguir participando a lo largo del estudio.

Análisis de los datos: para el análisis estadístico de los datos se 
utilizó el software IBM SPSS 25. En primer lugar, se obtuvieron 
las frecuencias y estadísticos descriptivos de las respuestas ob-
tenidas (media, desviación estándar y mediana). Se obtuvieron 
los percentiles de la distribución de los puntajes obtenidos en 
cada ítem para evaluar en donde se encuentra la media entre 
estos. A su vez se utilizó la prueba de Spearman para indagar 
la relación entre los puntajes obtenidos y los años transcurridos 
desde la primera vez en calle. También se indagó esta correla-
ción distinguiendo entre quienes “cayeron en calle” por primera 
vez y quienes “entraron-salieron” varias vecesii. Por último, se 
propuso indagar las diferencias en los puntajes de cada índice 
en base al género y nivel educativo alcanzado. También se eva-
luó la diferencia en la cantidad de años transcurridos en situa-
ción de calle entre géneros. Para obtener estos resultados se 
utilizó la prueba de U-de Mann Withney.

Resultados
En la tabla 1 se muestra cómo la media del puntaje global, la 
sub escala de Apoyo Material, sub escala Interacción positivas del 
cuestionario se encuentra entre el percentil 50 y 75, mientras que 
la sub-escala de Apoyo Emocional y la sub-escala Apoyo Afectivo 
los puntajes medios se encuentra entre el percentil 25 y 50.
En la correlación de la cantidad de años que pasaron desde 
la primera vez en calle y los puntajes obtenidos en cada índi-
ce, se observó una correlación negativa entre años en calle y 
los índices de escala total, material, afectiva y de interacciones 
positivas, quedando exceptuado el índice de apoyo emocional. 
La única correlación significativa fue la presente entre años en 
calle y el índice apoyo afectivo (r=.-243, p<.05) (tabla 2).
Al diferenciar la muestra entre aquéllos que era la primera vez 
de los que no era su primera vez en calle, se encontró en los 
segundos correlaciones negativas entre el tiempo transcurridos 
y los puntajes obtenidos en cada índice, siendo solamente la co-
rrelación con el apoyo afectivo la estadísticamente significativa 
(r= -.273, p<.05) (tabla 2). A la inversa, en aquellos que están 
por primera vez en esta situación, se hallaron correlaciones po-
sitivas entre la cantidad de tiempo pasado y todos los índices. 
No obstante, la única correlación significativa se observó con 
apoyo emocional r= .442, p<.05).

Por último, al comparar los puntajes obtenidos en los índices 
entre géneros se observó peores puntajes en los varones en 
todos los índices. No obstante, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre géneros (tabla 3).
Por otra parte, se abordó las diferencias entre los años pasados 
desde la primera vez que la persona estuvo en situación de calle 
(tabla 4). Los resultados mostraron un rango promedio más alto 
en varones que en mujeres (30,07 y 53,15, respectivamente; 
U=415,55; p=.000).

Tabla 1. Media y percentiles de la escala global, subescalas y 
cantidad de contactos.

 Media 5 10 25 50 75 90 95

Cuantos contactos 
cuenta

3,33 0 0 0 2 4 7,60 10,90

Puntaje Apoyo 
Global (A.G.)

54,85 19,40 25,00 39,00 54,00 73,00 83,00 91,80

Índice Apoyo 
emocional (A.E)

24,78 8,00 10,00 16,00 25,00 34,00 40,00 40,00

Índice Apoyo 
material (A.M)

8,60 4,00 4,00 4,00 7,00 12,00 18,20 20,00

Índice Interacciones 
positivas (I.P.)

12,07 3,20 4,00 7,00 12,00 17,00 19,60 20,00

Índice Apoyo afectivo 
(A.E)

9,47 3,00 3,00 5,00 10,00 14,00 15,00 15,00

Tabla 2. Correlación entre puntaje obtenido en la escala global y 
cada subescala y los años pasados en calle.

 A.G A.E. A.M. I.P. A.A.

Años en calle total -.86 .19 -.81 -.91 -.243*

Años en calle no es la primera vez -.122 -.038 -.035 -.094 -.273*

Años en calle es la primera vez .309 .442* .144 .270 .297

* Significación a <.05

Tabla 3. Diferencias en la escala global y subescalas según género

¿De qué manera te definis? N
Rango 
promedio

Suma de 
rangos

 

E.G.

mujer 27 57,59 1555  

varón 75 49,31 3698  

Total 102    

A.E.

mujer 27 56,43 1523,5  

varón 76 50,43 3832,5  

Total 103    

A.M.

mujer 28 56,16 1572,5  

varón 77 51,85 3992,5  

Total 105    

I.P.

mujer 28 60,13 1683,5  

varón 77 50,41 3881,5  

Total 105    

A.A.

mujer 28 60,38 1690,5  

varón 76 49,60 3769,5  

Total 104    

 A.T. A.E. A.M. I.P. A.A.

U de Mann-Whitney 848,000 906,500 989,500 878,500 843,500

W de Wilcoxon 3698,000 3832,500 3992,500 3881,500 3769,500

Z -1,248 -0,897 -0,648 -1,449 -1,629

Sig. asintótica 0,212 0,370 0,517 0,147 0,103
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Tabla 4. Diferencias en cantidad de años en situación de calle 
según género

¿De qué manera te definís? N
Rango 
promedio

Suma de 
rangos

Años pasados desde 
primera vez en calle

Mujer 23 30,07 691,50

Varón 71 53,15 3773,50

Total 94   

 Años en situación calle    

U de Mann-Whitney 415,500    

W de Wilcoxon 691,500    

Z -3,534    

Sig. asintótica 0,000    

Los resultados preliminares hallados hasta el momento han 
abordar los objetivos de investigación propuestos. En primer 
lugar, se pudo explorar el apoyo social en las personas en si-
tuación de calle. En relación con los puntajes apoyo afectivo 
y emocional fueron inferiores al percentil 50, mientras que en 
puntaje global, apoyo material e Interacciones Positivas fue su-
perior a este percentil. En base a esto, podría afirmarse que las 
personas en situación calle perciben menor apoyo emocional y 
afectivo en comparación con apoyo material y la presencia de 
interacción positivas. Se observó que a mayor cantidad de años 
en calle menor es el apoyo afectivo percibido. Al diferenciar la 
muestra entre aquéllos que es la primera vez en calle y aquéllos 
que han estado en situación de calle anteriormente los puntajes 
fueron diferentes. En las personas que no se encuentran por 
primera vez en calle, mientras más años pasan, menor es el 
apoyo afectivo percibido. Esto podría relacionarse con afecta-
ciones subjetivas relacionadas con la tendencia a la cronicidad 
y la percepción de no poder salir de dicha situación que se ha 
trabajado en estudios previos (Di Iorio, et. al 2019) Resulta inte-
resante señalar que en aquellas personas que es la primera vez 
que están en situación de calle, a mayor tiempo pasado desde 
que comenzaron a estar en esta situación, perciben mayor apo-
yo emocional. Por último, se indagaron diferencias existentes 
entre personas con género auto-percibido diferentes. Si bien se 
encontró que las mujeres presentaban mayor puntaje de apoyo 
social percibido que los varones en todos los tipos de apoyo, es-
tas diferencias no fueron significativas. Al comparar en función 
de la cantidad de años en calle, sí se encontraron diferencias 
significativas siendo menores los valores para los varones, aun-
que estos resultados son preliminares.

Discusión 
Los resultados obtenidos en el presente estudio dan cuenta de 
la reducción paulatina del apoyo afectivo en aquéllos que han 
estado más de una vez en situación de calle, a diferencia de los 
que se encuentran por primera vez. En este sentido, pareciese 
que la situación de cronicidad de la situación de calle va redu-
ciendo los miembros de la red que transmiten cariño y afecto. La 

problemática de la reducción del apoyo afectivo toma relevancia 
en una población que tiende a la cronicidad y que menciona 
que “habitar la calle” se configura como un ciclo de entrar-salir 
(Di Iorio, Seidmann, Rigueiral y Pistolesi, 2020). Frente a la re-
ducción de apoyo afectivo percibido en las personas que han 
estado en situación de calle reiteradas veces, aquéllos que es-
tán en situación de calle por primera vez muestran un aumento 
del apoyo emocional en la medida en que continúan en esta 
situación. Esto puede relacionarse con los relatos sobre viven-
cias de orientación entre pares, “no te dejan tirado”, “te dicen 
donde poder ir cuando recién llegas” que fueron calificadas en 
estudios cualitativos previos como “alfabetización en la calle” o 
solidaridad entre pares (Di Iorio et. al 2018) Esto podría inter-
pretarse como un proceso de recuperación de algunas de las 
funciones de su red que hayan podido ser perdidas al verse en 
situación de calle. Las PSC irían construyendo contactos que 
les permiten resolver algunas de las problemáticas de estar en 
situación de calle, pero en la medida en que “entran y salen” de 
la situación de calle pierden contactos que transmiten cariño y 
afecto. Estos resultados cualitativos permiten realizar triangu-
laciones como modo de validez de los resultados cualitativos 
de estudios previos. Las diferencias observadas en los distintos 
tipos de apoyo social pueden explicar la presencia de resultados 
dispares en el estudio del apoyo social en la población. En este 
sentido, mientras algunas investigaciones mencionan la presen-
cia de redes debilitadas en las PSC (Brown, et.al, 2019), algu-
nas investigaciones han encontrado niveles medianos y altos de 
apoyo social percibido brindado por parte de familiares y ami-
gos (Hwang, et.al, 2009). En relación con género, en la muestra 
seleccionada se observó mayor percepción de apoyo social en 
mujeres que varones. Las investigaciones recientes con PSC no 
muestran concordancia respecto de las diferencias en el apoyo 
social según género. Brown et.al (2019) han observado que las 
mujeres reportan mayor apoyo social por parte de sus familias 
y personas conocidas anterior a la situación de calle que los 
varones, mientras que Valente y Auerswald (2013) afirman que 
los varones presentan mayores contactos familiares, de perso-
nas con estabilidad habitacional. Estudios recientes con pobla-
ción de mujeres en España también han mostrado indicadores 
de menor apoyo social en mujeres (Rodríguez Moreno, 2021) 
Dentro de las limitaciones existentes del presente estudio es 
necesario mencionar que la muestra es reducida (N=106). La 
limitación en la cantidad de datos se debió al proceso de Aisla-
miento Social Preventivo Obligatorio establecido en el marco de 
la pandemia de Covid-19. Como fue mencionado anteriormente, 
la toma de encuesta ha podido ser retomada a partir de prin-
cipios del presente año (2021). Dada la cantidad reducida de 
datos, no se decidió llevar a cabo el análisis de confiabilidad ni 
factorial del instrumento construido, por lo tanto se retomaron 
los factores propuestos para el instrumento original. La decisión 
de presentar resultados a pesar de estas limitaciones radica en 
que en el escenario actual nacional de aumento de la población 
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en situación de calle (GCBA, 2021), de discusión de un proyecto 
de ley nacional que reconoce el problema nivel federal y propo-
ne un programa de asistencia familias y personas sin hogar, y 
frente a la falta de información basada en evidencia que permita 
caracterizar a la población de calle en nuestro país desde una 
perspectiva psicosocial y de salud pública, publicar estos resul-
tados resulta de interés para el diseño de políticas públicas y la 
reducción de vulnerabilidades.

NOTAS
i Sobre el equipo de co-investigadores que se conformó en el marco 

de este proyecto UBACyT en el que el diseño, el trabajo de campo y 

el análisis de datos se realiza desde un equipo mixto, integrado por 

quienes han atravesado o atraviesan la situación de calle y quienes no 

lo han hecho, se desarrolla en otro artículo en proceso de evaluación.
ii Las categorías “caer en la calle”, “entrar-salir”, “no poder salir” se 

construyeron como categorías nativas en la etapa cualitativa de la in-

vestigación. Las mismas permitieron describir las trayectorias de vida 

en términos procesuales. Para profundizar en estos aspectos ver Di Io-

rio, Seidmann, Rigueiral y Pistolesi (2021).
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