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En enero de 2022, once entidades de la 
Red FACIAM iniciaron un proyecto de ex-
perimentación para elaborar un mode-
lo de intervención social con jóvenes en 
exclusión socioresidencial que pretende 
cuestionar algunas de las prácticas de la 
intervención social clásica y ofrecer, ade-
más de campos de reflexión, una serie de 
pautas para la transformación de la rela-
ción de ayuda con este colectivo.

A través de esa reflexión y pautas, la Red 
FACIAM ha configurado un modelo de in-
tervención social innovador, transforma-
dor y desinstitucionalizador. Innovador, 
porque pretende romper con algunos de 
los consensos de los modelos anteriores 
imperantes en el sinhogarismo, espe-
cialmente con el modelo escalera, pero 
también con el modelo housing. Trans-
formador, porque apunta directamente 
a la política pública y al objetivo de esta, 
que debe estar más cerca de la consecu-
ción de un enfoque basado en derechos. 
Y desinstitucionalizador, porque pone el 
foco en la vida en sociedad, en el em-
poderamiento de las capacidades de la 
persona y en la optimización del diálogo 
entre persona y comunidad con el fin de 
ofrecer horizontes más certeros de bien-
estar desde la comunidad.

En este documento describiremos las 
claves que resultaron más significa-
tivas para la formulación del modelo 
Futuro&Co., describirlo no tanto en térmi-
nos operativos o de marco lógico sino en 
cuanto a los componentes innovadores 
que ofrece, las preguntas que ha sus-
citado a las entidades de la red FACIAM 
y algunas de las respuestas que vamos 
obteniendo y, por último, sugerir algunas 
claves para la generación de política pú-
blica en materia de juventud en exclusión 
socioresidencial en España y que sub-
yacen al propio modelo y a su carácter 
impulsor de cambios en el contexto en el 
que se suscita. Dice Marina Garcés (2022) 
que el proceso creativo tiene mucho de 
verdad porque parte de proyectar esce-
narios imaginados y sentidos que impli-
can un viaje de búsqueda. Futuro&Co. ha 
sido un viaje lleno de incertidumbre, pero 
rico y valioso por lo que de transformador 
tiene implicarse en un reto compartido 
entre entidades coincidentes en el obje-
to de debate pero que parten de culturas 
muy diferentes y que han tenido la ge-
nerosidad de encontrar un espacio lleno 
de conjuntos coincidentes que permitan 
abordar el reto creativo.

1. Introducción: claves para la 
conceptualización del modelo
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1.1. Mirada integral al 
sinhogarismo

La paulatina especialización del sector de 
la intervención social ha ido segmentan-
do a la persona y concibiéndola como si 
fuera un mero reservorio de necesidades 
insatisfechas. Pareciera que encontrando 
la tecla exacta resolvemos el global de 
sus necesidades. Esa situación se da, por 
ejemplo, en el campo de la exclusión so-
cioresidencial, que ha sido reducida por 
los enfoques del housing a una situación 
de vulneración de un derecho o de mera 
privación material.

Los enfoques basados en vivienda, que 
han generado una necesaria lucha para 
el reconocimiento de la vivienda como 
derecho fundamental, han caído también 
en una cierta simplificación del fenóme-
no del sinhogarismo. Si el sinhogarismo 
se explica en la ausencia de vivienda, la 
recuperación debe partir de ella y cen-
trarse en la reducción del daño y la inclu-
sión desde ella. ¿No hay nada más allá de 
la vivienda en una persona en situación 
de sinhogarismo?

La tradición humanista nos invita a uni-
versalizar el hecho vital para asentarlo 
en un organismo. Es el organismo y sus 
relaciones el objeto de estudio, reflexión 

y trabajo; y, llevándolo por tanto al ám-
bito de la intervención social, es el todo 
de la persona, como organismo comple-
jo pero integral que se ve afectado por 
una condición de pérdida o deterioro de 
su condición de sujeto de derecho. Entre 
esos derechos y situaciones de privación 
la vivienda es una de ellas, una más. Y 
aunque se coincida con enfoques más 
utilitaristas como el apuntado anterior-
mente, en el que la vivienda pueda ser un 
recurso disparador sobre el que orbite la 
recuperación, no es la vivienda el hecho 
nuclear que se juega en el sinhogarismo 
sino la propia integralidad de la dignidad 
del ser humano.

El humanismo que comparten las entida-
des FACIAM parte de significados arreli-
giosos o cristianos, universalistas o positi-
vistas, y por tanto con matices diferentes. 
Pero, sin haber elaborado un cuerpo teó-
rico compartido, sí se han apuntado en 
diversas ocasiones elementos culturales 
que apellidan la mirada humanista de 
las entidades FACIAM y la razón de ser de 
esa visión integral de la persona a la que 
acompañan.

En primer lugar, el ser humano dialoga 
constantemente con sistemas ambien-
tales. Las relaciones del ser humano con 
dichos sistemas definen el proceso de 
acomodación individuo-sociedad (Bron-
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fenbrenner, 1987) que es parte funda-
mental del análisis de la intervención so-
cial y de su propio objeto.

Por otra parte, el enfoque de capacida-
des que apuntó inicialmente Amartya 
Sen (1981), y que posteriormente ha teni-
do un recorrido diverso, resulta un buen 
marco teórico desde el que enfocamos el 
hecho de la pobreza no solamente como 
una condición de privación material, sino 
desde una consideración de libertad y 
justicia anejos a todo ser humano, como 
una privación de capacidades básicas. 
La posibilidad de elección y control sobre 
la vida se tornan elementos que dialogan 
con la disponibilidad de recursos (Gimé-
nez, 2016).

Finalmente, aportes provenientes de 
la psicología social comunitaria ponen 
también el foco en el análisis de la cues-
tión de la pobreza o la exclusión en el 
hecho social, en el otro. Una parte de la 
responsabilidad y de la causa explicativa 
de la pobreza de un individuo está en el 
conjunto de las normas que rigen la so-
ciedad en la que dicha persona transita; 
sociedad construida desde estructuras 
que generan dependencia emocional y 
que por ende derivan en responsabilidad 
sobre las vulneraciones padecidas por 
sus individuos (Baró, 1998).

En resumen, recogemos solamente algu-
nos apuntes que ponen el foco en que el 
marco comprensivo del sinhogarismo en 
FACIAM se teje desde tres elementos en 
diálogo. Por un lado, una mirada comuni-
taria en la que la sociedad tiene un papel 
fundamental en la génesis de la pobre-
za de sus individuos y debe constituirse 
como palanca de recuperación de los 
mismos. Por otro, que el individuo en ex-
clusión es mucho más que sus privacio-
nes materiales aisladas, al ser un orga-
nismo del sistema que dialoga en todas 
sus necesidades, carencias y virtudes, 
debiendo afrontar el todo que da senti-
do a su dignidad. El puente entre ambos 
estará en las capacidades que sirvan de 
bisagra para facilitar la mejor interacción 
posible entre individuo y comunidad.

1.2.	La	 especificidad	 de	
la juventud en situación 
de sinhogarismo

No nos queremos extender en exceso en 
este punto respecto a los datos recogidos 
en el macro estudio que la red FACIAM 
desarrolló en el año 2021 junto con el IUDC 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid (Sánchez y de la Fuente, 2021),  que 
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pueden consultarse en la serie editorial 
“Más allá de la vivienda”. Pero es induda-
ble que en la génesis de Futuro&Co. está 
la aproximación que pretendimos darle a 
la investigación realizada y sobre todo al-
gunos de los resultados que ofrecieron el 
estudio inicial y el posterior análisis reco-
gido en el monográfico sobre Juventud y 
sinhogarismo (de la Fuente-Roldán et al., 
2022).

Destacamos por tanto elementos con-
clusivos, no tanto metodológicos o del 
contenido de los datos, que dispararon la 
formulación del proyecto:

- La vivienda activadora de inclu-
sión: el estudio tradujo en cifras1 el 
potencial disparador de la vivienda 
constituida como política pública, 
y por tanto universal, no como en-
foque de aproximación al sinhoga-
rismo o ni siquiera como un modelo 
de intervención privado y promovi-
do por el tejido social o por iniciativa 
privada. La única manera que tradu-
cen los datos para combatir eficaz-
mente el sinhogarismo es mediante 
el acceso universal a la vivienda y su 
garantía fundamental.

- La mala salud mental, indicador 
de deterioro y marcador del colecti-
vo: a pesar de que no es un elemen-
to especialmente innovador, ya que 
la literatura clásica y estudios sobre 
la exclusión social grave han tendi-
do a visibilizar la enfermedad men-
tal ligada al sinhogarismo, el estudio 
de la red FACIAM actualizó algunos 
datos de dicha condición. Uno de 
los factores más relevantes de este 
punto no fue tanto visibilizar la ma-
yor prevalencia de una posible mala 
salud mental en el colectivo frente a 
la población general, como la rela-
ción aparentemente clara entre la 
mala salud mental de las personas 
en situación de sinhogarismo y sus 
problemas para el acceso a servi-
cios de cuidado y de atención a su 
salud. La ausencia de servicios dua-
les o de programas especializados 
para mujeres y jóvenes especial-
mente2, que dieron los marcadores 
más altos en el ámbito de la mala 
salud mental, fueron un reclamo re-
levante entre las conclusiones.

- Relaciones sociales y personas en 
situación de sinhogarismo: el aisla-

1 “Tres de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo y exclusión residencial se encuentran delante de la puerta 
de un ascensor social que está roto. La cuarta, que consigue trepar por el hueco del ascensor, se cruza con una persona 
que cae por él y ocupa su espacio”. Conclusiones del Estudio de IUDC-UCM y Red FACIAM (Sánchez y de la Fuente, 2021).
2   “Ser mujer y ser joven agrava el malestar psicológico y emocional y amplía la posibilidad de una mala salud mental en 
el colectivo de las personas en situación de sinhogarismo”. Conclusiones del Estudio de IUDC-UCM y Red FACIAM (Sán-
chez y de la Fuente, 2021).
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miento social ha sido una constante 
preocupación de la red FACIAM y los 
datos del estudio fueron dramáticos 
al recoger que 3 de cada 5 perso-
nas encuestadas no tenían a nadie 
o como máximo a una única perso-
na a la que recurrir en caso de nece-
sidad (siendo además en la mayor 
parte de los casos un profesional de 
su entidad de referencia la persona 
que actúa como referente vital). Es 
por ello que se concluyó la necesi-
dad de metodologías que pusieran 
el foco en la generación de redes 
sociales3 y apoyos naturales.

- Atención al sinhogarismo juvenil: 
el estudio rescató lo que por enton-
ces solo era una primera impresión4  
o sugerencia y ahora se ha conver-
tido en una evidencia y realidad, la 
necesidad de disponer de progra-
mas puente que contemplen el paso 
a la vida adulta, la coordinación con 
otros recursos y servicios de apoyo 
específico a la población juvenil, la 
prevención, la intervención de cho-
que, y el apoyo integral que exige el 
colectivo de población joven en si-
tuación de sinhogarismo.

En el posterior monográfico sobre sinho-
garismo y juventud se analizaron porme-
norizadamente los datos de las encues-
tas, dibujando el rostro del fenómeno de 
la exclusión socioresidencial en jóvenes:

• El deterioro y privación de vivienda 
caracterizado en la tipología ETHOS 
es más pronunciado en el colecti-
vo de jóvenes que en el colectivo de 
mayores5.

• Origen y estatus migratorio son 
dos elementos que explican espe-
cialmente el rostro del sinhogarismo 
juvenil, siendo las personas de ori-
gen extracomunitario más del 80 % 
de ellos en la muestra del estudio6.

• La mala salud mental se dispara 
especialmente en la población juve-
nil,alcanzando una dramática cifra 
del 77,6 % de la muestra7.

• Tan solo un 7,6 % de los jóvenes 
muestran niveles altos de apoyo so-
cial y en torno a un 40-46 % de ellos 
y ellas perciben desinterés y aisla-
miento hacia su entorno8. 

3  “Las relaciones sociales son clave, tanto como la vivienda, para el diseño de cualquier estrategia para la erradicación 
del sinhogarismo”. Conclusiones del Estudio de IUDC-UCM y Red FACIAM (Sánchez y de la Fuente, 2021).
4  “Las personas jóvenes cada vez se hacen más visibles en el sinhogarismo.” Conclusiones del Estudio de IUDC-UCM y 
Red FACIAM (Sánchez y de la Fuente, 2021).
5 Ver pág. 10. Monográfico Juventud y sinhogarismo (de la Fuente y Sánchez, 2022).
6 Ver pág. 12. Monográfico Juventud y sinhogarismo (de la Fuente y Sánchez, 2022).
7 Ver pág. 14. Monográfico Juventud y sinhogarismo (de la Fuente y Sánchez, 2022).
8 Ver pág. 22. Monográfico Juventud y sinhogarismo (de la Fuente y Sánchez, 2022).
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1.3. La voz de los y las 
jóvenes, con luz y 
taquígrafos

En la fase inicial de Futuro&Co. quisimos 
hacer un último acercamiento como ac-
ción preparatoria de la experimentación 
y concreción metodológica y se organi-
zaron tres grupos de discusión de más 
de 20 jóvenes seleccionados de manera 
cuidadosa para que representaran con-
diciones habituales de partida en el sin-
hogarismo juvenil.

Los grupos de discusión, con una meto-
dología abierta y autonarrativa, acom-
pañados por un equipo de investigación 
independiente a FACIAM, versaron sobre 
cuatro categorías de análisis (ver tabla 1).

Los grupos de discusión ofrecieron resul-
tados en clave propositiva muy valiosos 
que luego han tenido un impacto real y 
concreto en la configuración de Futu-
ro&Co. Los y las jóvenes establecieron 
claramente sus expectativas en condi-
ciones materiales que satisficieran sus 
necesidades básicas. Posiblemente ante 
la incertidumbre vivida en el ingreso a 
dichos programas y fruto también de la 
situación de privación material en la que 
vivían, requerían la satisfacción concre-
ta de necesidades (alojamiento, segu-
ridad, manutención, apoyo económico, 
etc.). Mostraron también que el binomio 

estabilidad e independencia conjuga-
ban constantemente, tanto cuando eran 
consultados por sus expectativas como 
por las limitaciones o en las lecturas más 
críticas que hacían (la temporalidad de 
muchos programas era ampliamente cri-
ticada, así como la falta de intimidad en 
algunos programas bajo modelos de re-
cursos colectivos, entre otras cuestiones). 
En el análisis de beneficios derivados o 
impactos obtenidos en los programas se 
apuntó ampliamente a la cuestión de las 
relaciones sociales. El capital social cons-
tituye un eje de impacto fundamental en 
la consideración de los programas de in-
tervención social para jóvenes en situa-
ción de sinhogarismo. La generación de 
figuras de referencia, el incremento de 
relaciones íntimas y de relaciones de pa-
res, todo ello ligado al apoyo emocional 
que confiere una maduración del apoyo 
social, fueron ampliamente discutidos y 
valorados por la mayor parte de los y las 
jóvenes.

Por último y desde el ámbito más propo-
sitivo, se apuntó a la necesidad de con-
figurar un sistema de apoyos personali-
zado y personalizable, que fuera flexible, 
de amplio espectro, que activara profe-
sionales de referencia (atención médica, 
psicológica, jurídica, acompañamiento 
laboral, etc.), en función de las necesi-
dades, y que permitiera una mayor au-
tonomía en la configuración de planes de 
intervención y de recuperación a los pro-
pios jóvenes.
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Tabla 1. Categorías analizadas en los grupos de discusión iniciales de 
Futuro&Co. (elaboración propia a partir del informe de IUDC-UCM)

CATEGORíA SUBCATEGORíA
(se recogen solamente algunas)

EXPECTATIVAS:
Qué esperan de los programas a 

los que acceden

IMPACTO:
Qué impacto han tenido los 
programas en los que han

participado

LIMITACIONES:
Qué limitaciones observan de 

los programas en los que 
han participado

DIMENSIONES Y PROPUESTAS:
Qué propuestas incluirían en la 
formulación de un programa de 
atención a personas jóvenes en 

situación de sinhogarismo

Miedo/incertidumbre
Necesidades básicas

Estabilidad/independencia

Apoyo social y redes sociales
Intimidad y apoyo emocional

Capital social
Proyecto vital

Libertad/autonomía
Discriminación

Institucionalización
Convivencia

Temporalidad
Apoyos disponibles
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“El bien-estar de una persona pue-
de entenderse considerando la ca-
lidad o bondad de su vida. La vida 
puede considerarse como un con-
junto de “funcionamientos” inte-
rrelacionados, consistentes en es-
tados y acciones. La realización 
de una persona puede entenderse 
como el vector de sus funciona-
mientos. Los funcionamientos per-
tinentes pueden abarcar desde 
cosas tan elementales como estar 
suficientemente alimentado, tener 
buena salud, evitar posibles enfer-
medades y mortalidad prematura, 
y demás, hasta realizaciones más 
complejas como el ser feliz, el tener 
dignidad, el participar en la vida de 
la comunidad, etc. Sostengo que los 
funcionamientos son constitutivos 
del estado de una persona y que la 
evaluación del bien-estar tiene que 
consistir en una estimación de es-
tos elementos constitutivos”.

Amartya Sen, Nuevo examen de la 
desigualdad (2011)

El texto previo recogido de la obra 
de A. Sen podría perfectamente ex-
plicar en unas breves líneas el fe-
nómeno que trata de descifrar 
el modelo de intervención social 
Futuro&Co. A la pregunta que el pro-
pio autor se realiza “¿Qué es capaz 
de hacer y ser cada persona en un 
contexto determinado?” nosotros le 
incorporamos un ¿Qué apoyos re-
quiere una persona para ser capaz 
de hacer y ser cuando esta persona 
incorpora condiciones previas de ex-
clusión socioresidencial, vulnerabili-
dad extrema o institucionalización 
derivada de su condición de depri-
vación socioeconómica?

Futuro&Co. es un modelo que busca 
movilizar las capacidades que una 
persona tiene, optimizarlas, traba-
jarlas, ofrecerle a dicha persona un 
contexto de bienestar y apoyos su-
ficientes para que pueda manifestar 
dichas capacidades y hacerlas fun-
cionar en beneficio de su propio pro-
ceso de inclusión social.

2. Marco teórico del modelo
y matriz de capacidades
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2.1. La matriz compren-
siva del modelo

Cada ser humano va adquiriendo una 
serie de destrezas a lo largo de su infan-
cia y juventud principalmente. El apren-
dizaje es un proceso que nunca se deja 
a un lado, pero son los primeros años de 
vida los que configuran de manera más 
natural un ecosistema de estímulos na-
turales que propician la adquisición de 
herramientas para el desempeño perso-
nal. La vida de un niño o niña es un labo-
ratorio diseñado específicamente para la 
adquisición de capacidades.

Cuando un joven ha pasado por circuns-
tancias complejas que no han propicia-
do un ecosistema de desempeño libre y 
seguro, el o la joven puede mostrar defi-
ciencias en su desempeño personal. Aun 
así, las capacidades siguen en él, más o 
menos perfeccionadas, con mayor o me-
nor potencial de desarrollo, pero siguen 
en la persona.

Si entendemos, bajo el paradigma del 
Modelo de Capacidades, que la vida con-
siste en una constante interacción entre 
el individuo y la comunidad que lo com-
promete y en dicha interacción lo que se 
pone en juego es una suerte de capa-
cidades que determinan la posibilidad 
de elección, y el control real o percibido 
ante dicha toma de decisiones; entonces 
podremos inferir que son las capacida-
des del joven las que debemos analizar, 
evaluar y trabajar, para lograr un mejor 

desempeño, una desinstitucionalización 
plena y una vida integrada en un ecosis-
tema comunitario lo más natural posible.
El equipo de Futuro&Co. ha ido determi-
nando cuáles de esas capacidades son 
relevantes para determinar ese proceso 
de inclusión. Las mismas han sido dividi-
das en tres grupos:

• Capacidades personales: se re-
fieren a constructos que configuran la 
personalidad y la identidad cohesio-
nada del joven.

• Capacidades relacionales: son 
aquellos elementos que se ponen en 
juego de manera más determinada en 
contextos de socialización.

• Capacidades prácticas para la 
inclusión: son, posiblemente capaci-
dades de segundo nivel o derivadas 
de otras, pero que hemos considera-
do fundamentales dentro del marco 
comprensivo de lo que es un joven en 
situación de sinhogarismo. Se refiere a 
la interacción de esas personas con los 
hándicaps fundamentales con los que 
se encontrarán en su desempeño nor-
malizado y que deben ser por ello tes-
tadas.

Fruto de un arduo proceso de reflexión se 
determinaron 33 ítems dispersos en esos 
tres grupos de capacidades. Futuro&Co. 
no es un modelo comprensivo del ser hu-
mano y por tanto no se busca todavía un 
rigor académico. A pesar de ello quere-
mos destacar que este proceso de re-
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flexión se ha realizado mediante la lectura 
y relectura de investigaciones previas de 
la propia red FACIAM, poniendo en juego 
los conocimientos de psicología, sociolo-

gía, trabajo social y educación social, es-
cuchando a la propia población fruto de 
intervención y con el acompañamiento y 
supervisión de un equipo académico.

Figura 1. Ítems de Capacidades del modelo Futuro&Co. (elaboración propia)

INDIVIDUO COMUNIDADCAPACIDADES - VS
APOYOS DISPONIBLES

¿Cómo resolvemos el diálogo entre individuo y comunidad?

Capacidades personales 
(cognitivo-afectivas)

Capacidades 
relacionales

Autoconcepto Conciencia de ciudadanía

Espiritualidad

Atribución de causalidad Socialización

Desarrollo de conciencia 
de desinstitucionalización

Conocimiento y manejo 
del entorno

Sistema de expectativas Pertenencia a grupos

Resiliencia

Ocio

Apoyo social

Habilidades sociales

Relaciones igualitarias

Manejo de la incertidumbre Sentido de pertenencia

Conductas de salud Acceso a servicios en la 
comunidad

Participación en redes
sociales digitales

Seguridad ontológica

Capacidades prácticas 
para la inclusión social

Identidad digital

Acceso a la vivienda

Autonomía en la gestión 
de la vivienda

Autonomía en la 
interacción con las 
administraciones

Capacidad de ingresos

Gestión económica personal

Habilidades domésticas

Habilidades convivenciales

Brecha digital

Capacidades idiomáticas

Destrezas formativas
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2.2. Un modelo de 
capacidades que 
juega entre la vivienda
y la comunidad

Futuro&Co. es, por tanto, un modelo de 
Capacidades y que busca desarrollar-

las para que en el encuentro y diálogo 
con los apoyos disponibles en el entorno 
el o la joven puedan desempeñarse fa-
vorablemente. Es un modelo que busca 
optimizar dicho desempeño (inclusión) 
pero que además pretende hacerlo en un 
contexto lo más natural posible (desinsti-
tucionalización). Para ello el modelo pone 
en juego tres elementos fundamenta-

Figura 2. Componentes del modelo Futuro&Co. (elaboración propia)

INDIVIDUO

VIVIENDA 
COMPARTIDA EN

ENTORNO 
NORMALIZADO

COMUNIDADCAPACIDADES - VS
APOYOS DISPONIBLES

Catálogo de apoyos 
personalizados

Ap. Social Intervención autonarrativa

Ap. Jurídico Mentoría social

Ap. Psicológico Cuidado y autocuidado

Ap. Formación y Empleo Itinerarios de empleabilidad

Ap. Económico Herramineta de medición

Metodologías innovadoras 
de intervención social

¿Cómo resolvemos el diálogo entre individuo y comunidad? ¿Cómo ajustamos 
las capacidades de los y las JsSh con los apoyos disponibles para favorecer su 

emancipación?
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les: la vivienda, un catálogo persona-
lizado de apoyos y el acceso y fomen-
to de la participación en la comunidad.
En primer lugar, en la configuración de 
esos dos elementos, es decir, en cómo 
hemos pactado las condiciones de ac-
ceso, tenencia/disfrute y salida de las 
viviendas y en cómo hemos configura-
do el catálogo de apoyos con base en 
su alcance de servicios y contenidos y la 
forma de acceso y ejercicio de los mis-
mos; y en segundo lugar, en la propuesta 
metodológica con la que tratamos de re-
solver el diálogo entre individuo y comu-
nidad con base en los dos componen-
tes nucleares del programa. Para mejor 
comprensión, ofrecemos un sencillo dia-
grama que permita poner nombre y re-
lación a cada uno de estos componen-
tes que pasamos a explicar a continu-
ación.

Partiendo de la mirada integral desde la 
que abordamos el sinhogarismo nos pre-
guntamos sobre la manera de resolver el 
conflicto entre las personas jóvenes sin 
hogar y la comunidad, al sentirse aque-
llas excluidas de la misma. Los problemas 

que pudiera haber para generar buenos 
procesos de integración comunitaria es-
tarían en las dificultades de conjugar tres 
aspectos: la identidad del joven (cons-
truida a través de sus experiencias pre-
vias y aprendizajes), las competencias y 
destrezas de las que pueda disponer o 
que pueda trabajar en el marco de la in-
tervención; y, por último, la disponibilidad 
de apoyos adaptados en dicha 
comunidad.

El sinhogarismo juvenil es la consecuen-
cia de un mal diálogo entre esos aspec-
tos que aparecen en la parte superior 
del diagrama. Si logramos que la juven-
tud disponga de herramientas perso-
nales, capacidades suficientes y sólidas 
para afrontar con control, capacidad de 
elección y autonomía su inserción en la 
comunidad de libre elección, considera-
remos que logramos la inclusión del o la 
joven en términos de emancipación. Para 
ello Futuro&Co. funciona como un mode-
lo palanca que interviene con jóvenes de 
entre 18 y 29 años en situación de priva-
ción residencial. Dichos jóvenes son se-
leccionados con los siguientes criterios:
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Tabla 2. Requisitos y situaciones para la participación en el programa piloto 
(elaboración propia)

9   Tipología Europea para catalogar el sinhogarismo. Puede consultarse en: 
https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf. 

CRITERIOS OBLIGATORIOS REALIDADES VITALES POSIBLES

Edad: jóvenes de 18 a 29 años.
Realidad residencial: 

ETHOS 1 y 29  (sin techo y 
sin vivienda).

Jóvenes con motivación al 
cambio.

Jóvenes con falta de red 
social y de apoyo.

Jóvenes que presenten con-
ductas de consumo y/o pro-
blemas de salud mental que 

no limiten la autonomía y que 
estén en tratamiento o que 

deseen iniciarlo.

Jóvenes que han 
sido 

previamente 
tutelados.

Jóvenes migrantes que 
han entrado a España 

siendo menores sin 
acompañamiento 

o referencia 
sociopersonal.

Jóvenes que proceden de 
situaciones familiares de 

estrés social y vulnerabili-
dad económica.

Jóvenes con cargas 
familiares.



Formulación teórica del modelo Futuro&Co. 202423



Formulación teórica del modelo Futuro&Co. 2024 24

imagen o vector de recurso
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Una vez que una persona joven comien-
za a participar de la intervención de 
Futuro&Co. se somete a los tres compo-
nentes del programa: vivienda, apoyos y 
metodologías.

3.1. Modelo de vivienda

El “hábitat doméstico” es un término uti-
lizado por algunos autores (Cuervo Calle, 
2010) para referirse al papel no funcional 
de la casa sino más bien a reflexiones 
acerca del ser humano y su relación con 
el entorno. En Futuro&Co. se ha optado por 
un modelo de vivienda compartido, tanto 
en pisos con habitaciones individuales (y 
en algunos casos, con el objetivo de in-
dagar y comparar experimentalmente, 
también con algunas plazas en habita-
ciones compartidas) como en pequeños 
residenciales que preserven el sentido 
de privacidad y de vivienda normalizada, 
pero que incorporen en todo momento 
esa función socializadora de la vivienda.

Resolver el diálogo entre privacidad y so-
cialización, entre sentido de pertenencia 
y seguridad ontológica es uno de los ele-
mentos fundamentales que incorpora-

mos a la vivienda en el programa. Para 
ello el equipo de Futuro&Co. ha pretendi-
do reflexionar sobre aspectos concretos 
que suponen una innovación sobre prác-
ticas más tradicionales en el ámbito de 
la intervención con personas en situación 
de sinhogarismo.

La no condicionalidad del acompaña-
miento social a la tenencia de vivienda 
no se puede resolver en el ámbito de un 
modelo de intervención social, sino solo 
en el ámbito de la política pública. En de-
masiadas ocasiones hemos desdibujado 
los límites existentes entre una práctica 
concreta o un modelo de intervención 
social y una política pública. La política 
pública es, por definición, la que vehicula 
los derechos fundamentales, constitui-
dos en el marco legal de una sociedad y 
ajustados a un sistema de garantía y, por 
ende, de prestación de los mismos y de 
carácter universal. 

Para que todas esas condiciones se den 
y lo hagan en línea con el ordenamien-
to jurídico deben trascender la voluntad 
o capacidad de un promotor particular y 
eso solamente se puede dar si existe un 
sistema público que lo garantice. Un mo-

3. Componentes del modelo 
Futuro&Co.
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delo de intervención podrá apuntar a la 
necesidad, pero no constituir el derecho 
a un servicio que siempre será falso si se 
circunscribe exclusivamente a ese pro-
grama.

En ese sentido consideramos que mien-
tras la administración pública no desa-
rrolle ese derecho a la vivienda como 
política pública, el modelo que propo-
ne Futuro&Co. es un modelo de vivien-
da condicionada a una intervención. El 
condicionamiento es amplio porque no 
solamente liga ambos elementos, sino 
que incorpora una condición de tempo-
ralidad. La intervención no está prevista 
para prolongarse ad eternum, por lo que 
de igual manera la vivienda será siempre 
transitoria mientras los objetivos com-
partidos y acordados estén vigentes.

A pesar de este condicionante previo, sí 
hemos querido reflexionar sobre algu-
nas cuestiones que son fundamentales 
trascender de la intervención clásica. El 
acompañamiento social no se puede 
configurar como un medio de intromi-
sión y control coercitivo y punitivo sobre 
las personas participantes del proyecto. 
Desde un enfoque centrado en la perso-
na, pero incluso desde cualquier ámbito 
en el que se trabaje desde una perspec-
tiva de respeto y enfoque de derechos, la 
generación de una relación de confian-
za entre técnico acompañante y persona 

participante es fundamental para el pro-
ceso de recuperación y deben por tanto 
eludirse prácticas de intromisión ilegíti-
ma en el ámbito privado de la persona. 
Las visitas no pactadas o previamente 
avisadas, la consideración de propiedad 
exclusiva por parte del personal técnico 
acompañante sobre los bienes inmue-
bles puestos a disposición de los y las 
participantes, la vulneración en tiempos 
y formas del acceso a un espacio que se 
convierte en el ámbito privado que debe 
techar la intemperie a la que se ha visto 
expuesta la persona y que es parte expli-
cativa de la fragilidad y herida social (Es-
quirol, 2015), deben ser aparcadas en el 
sector social.

En Futuro&Co. la experimentación nos ha 
llevado a pactar las intervenciones en 
domicilio, a intensificarlas o espaciarlas 
en virtud de los acuerdos pactados entre 
el cuerpo técnico y los y las participantes. 
Aun así, la intervención está presente y el 
acceso y mantenimiento de la vivienda 
están condicionados al proceso de inter-
vención social, que, aun siendo más laxo, 
horizontal y participado, como veremos 
posteriormente, sigue siendo un proceso 
configurado con base en metas, hitos y 
pactos.

El segundo elemento que ha sido funda-
mental en la configuración de la vivienda 
en Futuro&Co. ha sido la forma de esta-
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blecer y pactar la normativa. No existe en 
Futuro&Co. ninguna norma previamente 
escrita más allá del respeto a todas las 
personas convivientes y al vecindario, así 
como al propio inmueble y su contenido. 
Todo lo demás se ha dejado al pacto au-
tónomo de las personas convivientes: la 
posibilidad de recibir visitas, la pernocta 
de las mismas, los horarios, el uso y dis-
frute de cada estancia, el reparto de los 
consumos y gastos, la limpieza y el orden, 
la manutención, compra y elaboración 
de alimentos, etc. Todo en la vivienda es 
consensuado por las personas que en 
ella residen y dialogado en el día a día y 
en momentos de asamblea dispuestos 
para ello. En ese sentido cada vivienda es 
un laboratorio particular de modelos, de 
conflictos y de formas de resolverlos, en 
los que el papel de cada organización de 
referencia se diluye al máximo 
posible.

3.2. Catálogo de apoyos 
personalizados
El enfoque centrado en la persona ha lle-
vado en multitud de lugares a instaurar 

al profesional de referencia10. Esta me-
todología, que, sin ser nueva, se ha ido 
desdibujando en recursos e instituciones 
que avanzan hacia el ofrecimiento de un 
catálogo de servicios profesionalizados y 
que, en ocasiones, en el camino, terminan 
obviando la necesidad de cualquier per-
sona sometida a cuidados de ser atendi-
da por alguien en su globalidad.

En Futuro&Co. cada joven tiene un pro-
fesional de referencia que se configura 
como el principal apoyo del joven para 
configurar su Plan de recuperación y 
emancipación11. Esta persona será la que 
monitoreará la principal comunicación 
con la persona, la que conocerá todas 
las facetas que el o la participante haya 
considerado mostrar o poner en juego, 
y será quien guíe sobre la activación del 
resto de catálogo de apoyos personaliza-
dos que se garantizan en el proyecto.

Con base en los conocimientos previos 
sobre el sinhogarismo juvenil relatados al 
comienzo del documento y en lo dispues-
to por el propio colectivo en los grupos de 
discusión, se ha configurado un catálogo 
de profesionales sin los cuales Futuro&Co. 
pasaría a ser otro modelo diferente. 

10 Se puede ver por ejemplo el caso del País Vasco que ha hecho una apuesta importante en varios ámbitos, especial-
mente en la dependencia y la discapacidad, por incorporarlo como política pública al propio catálogo de servicios y a los 
manuales de desarrollo del Enfoque Centrado en la Persona: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publica-
ciones_ss/es_publica/adjuntos/cuaderno%205.pdf. 
11 El Plan de Recuperación y Emancipación es el pacto de intervención social al que llegan en Futuro&Co. la persona joven 
atendida y la persona técnica de referencia. Contiene los diferentes hitos identificados por la persona participante y que 
serán objeto de acompañamiento por las entidades.
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Todos los/as jóvenes participantes en el 
programa tienen acceso garantizado a: 
apoyo social configurado en torno a la fi-
gura de un trabajador/a social o educa-
dor/a social (que habitualmente pasa ser 
el/la profesional de referencia del joven); 
apoyo jurídico con base en un abogado 
de referencia que pueda orientar sobre 
cuestiones administrativas o también de 
índole penal; apoyo psicológico para tra-
bajar cuestiones emocionales o vincula-
das con la reelaboración de los sucesos 
vitales estresantes y la conciencia del 
impacto de lo previamente vivido; y apo-
yo en empleabilidad, por medio general-
mente de técnicos y técnicas de empleo 
que configuran itinerarios personalizados 
de formación, adquisición de competen-
cias y capacidades y el acompañamien-
to en la inserción laboral.

Además de dichos apoyos, se configu-
ra un último apoyo que no está ligado a 
profesionales del sector sino a la disponi-
bilidad de apoyo económico garantizado 
para sufragar todas las necesidades bá-
sicas de transporte, alimentación, sumi-
nistros de la vivienda, formación, salud e 
incluso para actividades de fomento de 
la participación comunitaria. Este último 
apoyo se configura como uno más y por 
tanto lo hace en los mismos términos, 
graduándose y retirándose en función de 
las necesidades concretas de cada par-
ticipante.

Los y las participantes de Futuro&Co. no 
están obligadas a recibir dichos apoyos. 
Ni siquiera tienen obligación de hacer-
lo a través de los equipos profesionales 
dispuestos por el programa y podrían, 
de manera autónoma, satisfacer dichas 
necesidades desde otros ámbitos. Están 
disponibles a demanda. 

En el caso del apoyo económico, de igual 
manera que con el resto, cuando el pro-
ceso de inclusión social del participante 
va generando frutos y los ingresos por 
mecanismos de protección social o de 
empleo aparecen, surge una fase acor-
dada de corresponsabilidad con el siste-
ma de apoyos y vivienda ofrecidos gene-
rando un copago graduado que permita 
ir desligando la dependencia al progra-
ma e incluso apuntando a su sostenibi-
lidad.

Desde FACIAM consideramos que apos-
tar por modelos de apoyos rígidos como 
aparenta ser, por ejemplo, el sistema de 
acogida para protección internacional, 
o apostar por enfoques de gran desins-
titucionalización, como por ejemplo es 
la apuesta por el acogimiento familiar 
frente al residencial en el ámbito de la in-
fancia, sin garantizar que los apoyos ne-
cesarios vayan a ser puestos a disposi-
ción, no como proyecto experimental sino 
como política pública garantizada, es un 
error tan peligroso como el de apostar 
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por macrocentros en las políticas de cui-
dados.

3.3.  Metodologías inno-
vadoras de intervención 
social

La verdadera innovación de Futuro&Co. 
reside no tanto en la disposición de vi-
viendas y apoyos personalizados, incluso 
a pesar de que se prestan desde un enfo-
que transformador, sino en el trabajo que 
se ha pretendido hacer para cuestionar, 
entre otros aspectos, las relaciones de 
poder y control existentes en el ámbito de 
la intervención social.

Ese es el principal motor de las herra-
mientas que se han ido generando a lo 
largo de los casi dos años de reflexión y 
experimentación. Partiendo del enfoque 
centrado en la persona, las herramientas 
elaboradas buscan poner el acento en 
los siguientes aspectos fundamentales:

• Centrar la intervención desde el 
punto de vista del/a participante como 
verdadero configurador del Plan de re-
cuperación y emancipación pactado 
con el o la técnica de referencia, como 

es el caso de las metodologías auto-
narrativas.

• Ofrecer herramientas que incor-
poren autonomía en el desempeño y 
resolución de conflictos, en vez de in-
centivar la dependencia de servicios 
institucionalizadores, como es el caso 
de las metodologías de salud, cuidado 
mutuo y autocuidado, que se han ela-
borado bajo el marco de los servicios 
conscientes del trauma o el caso de 
los itinerarios personalizados de for-
mación y empleo.

• Avanzar en la configuración de un 
marco de relaciones personales más 
naturales sustituyendo el acompaña-
miento comunitario profesionalizado y 
una parte del propio apoyo social des-
de las figuras de mentoría social.

• Disponer de una herramienta de 
medición social rigurosa que dote a 
modelos desinstitucionalizadores de 
pautas objetivas. Estas podrán ayudar 
al diseño de planes de recuperación y 
emancipación personalizados. Tam-
bién podrán utilizarse para evaluar el 
carácter emancipador de un progra-
ma o modelo.

A continuación, ahondamos brevemente 
en algunos de los aspectos más relevan-
tes de cada una de esas herramientas.



Formulación teórica del modelo Futuro&Co. 2024 30

3.3.1.  Metodologías 
autonarrativas

Son metodologías que ofrecen un abor-
daje práctico interseccional. Permiten 
que tanto la persona participante como 
su profesional de referencia se pregunten 
sobre su posición ante la historia del/a 
participante y de los ejes de interseccio-
nalidad que la impactan. Este método, 
alejado de las costumbres positivistas y 
alienado con la epistemología feminis-
ta interseccional, permite dirigir al sujeto 
hacia la elección del lugar desde donde 
mirar e interpretar el mundo sin discrimi-
nación por género, razones étnicas, so-
ciales o de edad.

Además, permite que la persona parti-
cipante pase de ser víctima o consumi-
dor pasivo de una ayuda a posicionarse 
como sujeto con agencia. Para ello evita 
instrumentos estandarizados que pue-
den contener sesgos por su tradición cul-
tural y pedagógica y someter la narrativa 
que dará fruto al pacto del Plan de recu-
peración y emancipación al arbitrio del 
análisis en primera persona de su prota-
gonista.

El equipo de Futuro&Co. ha desarrollado 
para ello una batería de 10 herramientas 
que se configuran en torno a 3 momentos 
secuenciales de la biografía y para la re-
flexión e introspección del/a profesional. 
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Tabla 6. Herramientas autonarrativas de Futuro&Co. (elaboración propia)

Momento Actividad

Íncipit 
(pasado)

Ruit
(presente)

Exit 
(futuro)

Acción transversal

Observación

Ficha mapeo

Disco fórum

Línea de futuro

Viñeta autoetnográfica

Bueno para pensar

Ecomapa

Entrevista autonarrativa: 
textualización del cierre

Ficha collage

Foto móvil – Carpe Diem

Futuro&Podcast

Favorece el recuerdo de espacios 
vitales y emocionales

Favorece la reflexión sobre el yo 
desde elementos cotidianos sin 

referir a la condición de exclusión

Favorece la visibilización de las 
consecuencias de la emancipación

Favorece la asunción de ejes de 
discriminación y sesgos por parte 

de profesionales

Favorece la ordenación de anclajes 
emocionales del pasado

Favorece la ordenación de los 
anclajes emocionales del presente

Favorece la ordenación de los 
anclajes emocionales del presente

Favorece el recuerdo de espacios, 
personas y elementos de anclaje 

emocional

Favorece la revisión de la mirada 
propia a la realidad y de los puntos 

de vista y focos de interés

Favorece la activación de liderazgos
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3.3.2. Metodologías de salud

Las herramientas incorporadas en este 
cuerpo metodológico parten de las evi-
dencias aportadas por el enfoque de los 
determinantes sociales de la salud de 
que las condiciones en las que las per-
sonas nacen, viven, crecen, trabajan y 
envejecen, se relacionan con su estado 
de salud. La salud se distribuye injusta-
mente y ligada a factores sociales. De 
esta manera, elementos como el lugar 
de residencia, la raza, etnia y origen, la 
ocupación, el género, el nivel educativo y 

socioeconómico, el apoyo social y otros, 
son determinantes relevantes a tener en 
cuenta en el proceso de atención (Ruiz, 
Aginagalde y del Llano, 2022).

El estudio de los Determinantes Sociales 
se vincula con el enfoque de los Servicios 
Conscientes del Trauma que considera 
buena parte de las condiciones y proble-
mas de salud actuales como respuesta 
a experiencias traumáticas previas Esto 
ha introducido en Futuro&Co. un aborda-
je terapéutico que se fundamenta en 9 
principios fundamentales:

Tabla 7. Principios rectores de la relación terapéutica en Futuro&Co. 
(elaboración propia)

Reconocimiento de 
impactos del trauma

Dar prioridad a asentar 
sentimientos de 

seguridad

Reconocer los 
condicionantes sociales 

del trauma

Relación terapéutica 
de confianza y transpa-

rencia garantizadas

Evitar la retraumatización

Favorecer el apoyo entre 
pares como estrategia 
sanadora del trauma

Trabajar prioritariamente 
desde las fortalezas para 

favorecer el 
empoderamiento y control

Facilitar vías de acceso a 
servicios especializados de 

atención al trauma

Favorecer el equilibrio y 
la colaboración en la 

reconocida desigual relación 
terapéutica
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3.3.3. Itinerarios personali-
zados de formación y empleo

La inserción sociolaboral concretada en 
un trabajo se puede interpretar como 
un eje de la integración social, fuente de 
sentido para la vida personal, espacio 
para la participación ciudadana y motor 

del progreso material. Pero además de 
eso, e incluso desligando la inserción con 
la obtención de un empleo, desde Futu-
ro&Co. se trabajan los itinerarios desde 
la premisa de que iniciar y compartir un 
camino que lleve a un joven en situación 
de sinhogarismo a conocer la cultura del 
trabajo supone un elemento normaliza-
dor y estabilizador de su realidad vital.

Tabla 8. Herramientas autonarrativas de Futuro&Co. (elaboración propia)

Todo ello ha configurado las siguientes herramientas:

Mapas del alma

Pactos de cuidado

Mapas corporales

Favorece el reconocimiento de las propias metas, 
dificultades y estrategias de afrontamiento del 

bienestar

Favorece la toma de conciencia de cómo se expresa el 
malestar más intenso, qué hacer con uno mismo y con

los demás para mejorarlo

Favorece la comprensión de la sintomatología psicológica 
desde la observación física

Herramienta Descripción
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Desde esa premisa, se ha trabajado en 
un modelo pactado de itinerarios que se 
fundamenta en cuatro claves metodo-
lógicas: las personas deciden basándo-
se en sus necesidades autopercibidas; 
el acompañamiento profesional estará a 
disposición para acompañar la reflexión 
ofreciendo herramientas técnicas y obje-
tivas para avanzar en el proceso de inclu-
sión; se potenciarán espacios informa-
les que, combinados con otros formales, 
ofrecerán la adquisición de competen-
cias de manera más natural y cotidiana 
salvando brechas culturales, idiomáticas, 
educativas, etc., y se combinarán accio-
nes grupales con individuales, desarro-
llando itinerarios personales y adaptados 
a la persona.

El equipo de Futuro&Co. ha trabajado en 
el desarrollo de una herramienta de mo-
nitoreo para técnicos/as de inserción so-
ciolaboral para la valoración y pondera-
ción de competencias que servirá para 
ordenar las diferentes fases de acompa-
ñamiento para la inserción laboral.

3.3.4. Mentoría social

La mentoría se define como un instru-
mento de intervención social que pro-
mueve la relación entre personas que, 
de forma voluntaria, se ofrecen para pro-
porcionar un apoyo a otras personas que 
se encuentran en riesgo de exclusión so-

cial de acuerdo con la Carta Europea de 
Mentoría (2010). Además, se caracteriza 
por unos elementos clave que la confi-
guran como una herramienta concreta y 
bien definida susceptible de alteraciones 
pero que debe ser desarrollada con el ri-
gor que una metodología de intervención 
exige: el acompañamiento tiene como 
objetivo siempre el desarrollo personal 
y social de la persona mentorada. Para 
ello, se establece una relación basada 
en el respeto y aprendizaje mutuos, la re-
lación con la persona mentora debe ser 
voluntaria y definida bajo la Ley de Volun-
tariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre), el 
vínculo entre ambas personas se fortale-
cerá con base en la confianza y el respeto 
en contextos eminentemente informales 
y todo obedecerá a un proyecto marco 
que en Futuro&Co. se define en el Plan de 
recuperación y emancipación.

3.3.5. Herramienta para la 
medición de la desinstitucionali-
zación

Uno de los peligros de modelos innovado-
res que flexibilicen las pautas tradiciona-
les en la intervención o que desdibujen la 
cultura de una organización para afron-
tar la relación de ayuda desde un enfo-
que centrado en la persona, puede estar 
en la sentida pérdida de rigor de la inter-
vención. Es normal que, tras varios años 
en los que el tercer sector ha dado pasos 
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por buscar la calidad de la intervención, 
por estandarizar modelos de trabajo, por 
protocolarizar la relación de ayuda para 
no incurrir en cuestiones de arbitrariedad 
o desigualdad, surja un cierto temor ante 
modelos que son más abiertos y complejos.
Con el objetivo de incorporar un sentido 
de rigor, el equipo de Futuro&Co. ha desa-
rrollado una herramienta de evaluación y 
diagnóstico del proceso de emancipa-
ción del participante de un programa. 
En la actualidad, la herramienta se está 
desarrollando a nivel de software con el 
objetivo de incorporarle funcionalidades 
y permitir que, además de ofrecer una 
evaluación individual, útil para el proceso 

de relación de ayuda que ofrezca aque-
llos elementos que parecen estar más 
institucionalizados y aquellas variables 
que la persona tiene en cambio más de-
sarrolladas en términos de autonomía y 
control interno, sea una aplicación que 
permita diseñar y evaluar programas de 
intervención con carácter emancipador.
La Herramienta que FACIAM ha desarro-
llado se basa en los postulados ofrecidos 
al inicio del artículo, principalmente en el 
enfoque de capacidades y en la resolu-
ción de una matriz de variables que en el 
ámbito del sinhogarismo juvenil nos ha 
llevado a evaluar 33 dimensiones con-
cretas (vid. tabla 9).

Tabla 9. Matriz simplificada de la Herramienta de medición de la Desinstitucionalización 
(elaboración propia)

La aplicación de la herramienta ofrece tal y como indicamos en la tabla una escala ge-
neral y cuatro subescalas que ponen el acento en un aspecto relevante o enfoque de 
intervención particular.

Descripción

Identidad psicosocial

Apoyos

Competencias / 

Capacidades

33 variables medidas con ítems de valoración profesional 
y/o autopercepción

Escala general

Subescala de Cuidado y Autocuidado
Subescala de Trabajo personal y competencial

Subescala de participación y vida en la comunidad
Subescala de emancipación
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Futuro&Co. representa un reto apasio-
nante tanto por la ruptura que ha supues-
to a las entidades a través de su cultura 
de acompañamiento social, como por la 
posibilidad de resolver el alarmante pro-
blema del sinhogarismo juvenil. Nuestra 
sociedad aboca cada año a miles y mi-
les de jóvenes hacia una de las mayores 
pandemias que una persona puede vivir: 
perderlo todo, vivir en la calle, carecer de 
casa y de comunidad de referencia. Esa 
situación, sufrida en un momento vital 
fundamental como es el paso a la vida 
adulta en el que la identidad se está to-
davía estructurando, puede generar hue-
llas muy a largo plazo.

Invertir en políticas de atención a la ju-
ventud en exclusión socioresidencial 
además de ser justicia social es invertir 
en prevención. Cuesta todavía encontrar 
en España programas como Futuro&Co. 
que aborden la realidad de esta juven-
tud y no solamente políticas pensadas 
para la juventud “normalizada” o con 
base en pequeñas palancas y ayudas 

que, a todas luces, son insuficientes para 
aquellas personas a las que atiende la 
Red FACIAM.

Pero Futuro&Co. pone encima de la mesa 
otros retos tan importantes como este 
que trascienden a la propia juventud en 
exclusión y que se dirigen al núcleo de 
las estrategias locales, nacionales y eu-
ropeas para combatir el sinhogarismo. 
Según el último informe de FEANTSA (Hor-
vat y Coupechoux, 2023) alrededor de 
895.000 personas viven en la Unión Eu-
ropea en situación de sinhogarismo. Una 
cifra que, a pesar de los esfuerzos de la 
Fundación Abbé Pierre, es errónea, porque 
ni siquiera existe una unidad de acción en 
el análisis de datos estadísticos, ni en la 
definición de lo que se considera persona 
sin hogar. Podríamos llegar a quintuplicar 
esa cifra atendiendo a personas bajo una 
tipología ETHOS 1, 2 y 3.

La única propuesta para hacer frente a 
esa realidad es la vivienda, la exigencia 
continua es que hace falta vivienda para 

4. Futuro&Co. y el Enfoque 
Basado en Derechos
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las personas en situación de sinhogaris-
mo. Y así es; ninguna solución al sinhoga-
rismo podrá pasar por alto la necesidad 
de políticas públicas de vivienda. Pero 
tengamos cuidado, ahí no se resuelve un 
problema que está directamente deter-
minado por el enfoque de bienestar que 
hemos pactado en Europa y que España 
reproduce. Cada año decenas de mi-
les de personas quedan fuera de nues-
tra sociedad, no pertenecen a ella, viven 
en la calle, o como internas sirviendo 
en la precariedad, o en centros de me-
nores a los que llegaron desde la fron-
tera, o en albergues, o en asentamien-
tos en zonas de labranza, o en edificios 
abandonados. 

Jóvenes que reflejan el incumplimien-
to de nuestro compromiso para con la 
Carta Internacional de los Derechos Hu-
manos, oportunidades perdidas si no so-
mos capaces de afrontar la necesidad 
de construir una política pública que los 
atienda y ponga a jugar sus capacidades 
en la comunidad.

Los datos de evaluación del proyecto pi-
loto con el que se testó Futuro&Co. ha 
arrojado datos tremendamente valiosos 
sobre el potencial del modelo. Curiosa-
mente no es tan determinante la preci-
sión quirúrgica con la que se despliegue 
el modelo. Es un modelo de intervención 

social y como tal debe adaptarse a la po-
blación específica con la que se trabaje 
(enfoque centrado en la persona), a la 
realidad y contexto (lugar, administracio-
nes referentes, tipología de comunidades 
de referencia, etc.) y a las problemáticas 
presentes en la población diana. Lo que sí 
ha resultado determinante es la capaci-
dad de agencia con la que el equipo in-
tervenga y la capacidad de agencia con 
la que los y las participantes asuman el 
reto de su propia inclusión.

Para ello es determinante que las admi-
nistraciones que avalen el desempeño 
del proyecto entiendan que la inclusión 
no es un mero cálculo económico de de-
terminantes objetivables y temporalida-
des y criterios cortados a patrón. Una in-
tervención basada en derechos exige la 
adaptabilidad y flexibilidad del modelo a 
las circunstancias concretas.

El reto a futuro es ir testando el mode-
lo en otros contextos, con población di-
versa, y evaluar las aplicaciones con el 
Sistema de Monitoreo de Procesos de 
Emancipación – Compass, de tal manera 
que se determine la idoneidad de cada 
adaptación realizada. Con ello podremos 
ir enriqueciendo este modelo Futuro&Co. 
original, depurarlo y ponerlo al verdadero 
servicio de su fin: la erradicación del sin-
hogarismo juvenil.
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