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Palabras Preliminares 

El presente trabajo se llevó a cabo mediante una investigación que intentó una 

aproximación a la compleja problemática de las personas en situación de calle en conflicto 

con la ley penal que viven en la ciudad de Mar del Plata.  

Inicialmente su desarrollo fue planificado para 2019/2020, periodo que se encontró 

obstaculizado por el proceso de pandemia Covid 19 que, de manera directa, imposibilito la 

realización del trabajo de campo previsto. Por este motivo nos encontramos ante la necesidad 

de revisar la estrategia metodológica y modificar el periodo de análisis. 

El interés en la temática se generó al desarrollar la práctica institucional supervisada, en 

una Delegación del Patronato de Liberados. Fue a través del contacto directo con las personas 

en conflicto con la ley penal que se pudieron visualizar los atravesamientos de la problemática 

de vivir en la calle bajo la mirada del sistema penal.  

Este trabajo final pretendió repensar las diversas variables que componen y reproducen 

esta situación de vulnerabilidad y problematizar acerca de la aparente invisibilidad de las 

personas que atraviesan esta circunstancia. Para ello se decidió indagar sobre instituciones y 

dispositivos estatales, y aquellas pertenecientes a la organización civil que durante el año 

2022 realizaron distintos abordajes en la ciudad de Mar del Plata. Se entrevistaron a 

coordinadores y sujetos, se interactúo con voluntarios y se observó las dinámicas de los 

dispositivos en funcionamiento. Para estos encuentros se elaboraron ejes a indagar, que 

abrieron el camino de la expresión tanto de testimonios, como de reflexiones. 

A titulo anticipatorio podemos decir que este trabajo de análisis permitió encontrar 

aspectos contradictorios entre la igualdad formal ante la ley, dada por el derecho y legislada 

por el Estado, y la desigualdad real, evidenciada en el proceso de reproducción material y 

social de la vida de las personas.  
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En este sentido, David Harvey (1998) particulariza tres rasgos de este modo de producción. 

Propone en primera instancia explicar que la tendencia al crecimiento garantizado, por las 

ganancias y la acumulación del capital, concretan la expansión de la producción y valores 

reales, sin importar las consecuencias sociales, políticas, geopolíticas o ecológicas. En 

segunda instancia afirma que el crecimiento de los valores reales depende de la explotación de 

la fuerza del trabajo en la producción, esto hace que el control sobre las fuerzas de trabajo sea 

vital para la perpetuación del capitalismo y por último al ser un sistema necesariamente 

dinámico en los niveles tecnológicos y organizativos en función de la excesiva competencia 

inter-capitalista, genera controversias que inevitablemente impactan en la lucha de clases. 

Uno de los puntos relevantes es la necesaria comprensión de la importancia del trabajo. 

Esta connotación del trabajo (como actividad humana transformadora de la naturaleza para 

posibilitar la subsistencia) está atravesada por los momentos específicos en que se realiza el 

capital. De tal manera que no sólo los contenidos y formas en que se realiza el trabajo, sino 

también la cantidad de población necesaria para su producción y reproducción, son 

traspasados por las relaciones sociales de dominación, y las formas históricas en que el capital 

se realiza. 

Con el avance del capitalismo aparece la población marginada del proceso de producción, 

población excedente y superflua al proceso de valorización. Lejos de constituirse en excluidos 

pasan a formar parte del ejército industrial de reserva, dispuestos a ingresar cuando el 

capitalismo lo requiera. Es material humano explotable y siempre disponible. 

La condena de una parte de la clase obrera al ocio forzoso mediante el exceso de trabajo 

impuesto a la otra parte, y viceversa, se convierte en el medio de enriquecimiento del 

capitalista singular y a la vez, acelera los márgenes de producción del ejército de reserva en 

una escala acorde con el progreso de la acumulación social. 
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sociopolítico. (Nûlan, informe 38, septiembre 2022) 

El índice oficial de pobreza y el de indigencia se conforman por una comparación del costo 

de la Canasta Básica Total (CBT), en el primer caso, y de la Alimentaria (CBA), en el 

segundo, frente a los ingresos percibidos por las personas o grupos familiares. 

Según detalló Télam, los datos del Indec para la CBT dieron cuenta de una suba del 36,9% 

en el primer semestre (en junio llegó a $ 104.216) para una pareja con dos niños o niñas, en 

tanto que la CBA se incrementó en ese período un 41,1% (llegó a $ 45.529). 

Actualmente, esos valores llegaron en agosto a $119.757 y $55.734 en el marco de un 

proceso inflacionario sin control. En paralelo, empezaron a crecer los reclamos de diversos 

sectores por el atraso salarial con relación a la inflación que comenzó a impactar en mayor 

medida en los últimos meses en los que los índices inflacionarios no bajaron en agosto y 

septiembre del 7%. 

Tomando los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(Indec) en base a su último relevamiento semestral del índice de calidad de vida y la encuesta 

de hogares, arrojó que en la primera mitad de 2022 la pobreza aumentó y la indigencia se 

redujo en la ciudad de Mar del Plata. 

Los datos muestran un índice oficial de pobreza de 32.6% que implican 213.346 personas 

en situación de pobreza y un índice de indigencia de 4.9% que se traduce en 32.171 personas 

en situación de indigencia. 

En referencia a la temática de investigación, durante el 2022 en el marco de la realización 

del Censo Nacional, se hizo un relevamiento a nivel local de las personas en situación de calle 

que integran los diferentes dispositivos. El jefe de Departamento del área de Asistencia 

Crítica y Urgencias Sociales de la secretaría de Desarrollo Social del Municipio, Gerardo 

Micas, informó: "Hicimos un relevamiento, y participamos del Censo poblacional, donde nos 





15  

en el seno y por intermedio de una sociedad determinada, pero atribuye la centralidad en este 

proceso a la conciencia del hombre trabajador, en tanto este posee la capacidad de definir 

idealmente el resultado a que quiere arribar mediante el desarrollo del proceso del trabajo. 

El trabajo es pues, la categoría fundante del mundo de los hombres porque, en primer 

lugar, atiende la necesidad primera de toda sociabilidad: la producción de los medios de 

producción y de subsistencia sin los cuales ninguna vida social podría existir. En segundo 

lugar, porque lo hace de tal modo que ya presenta, desde el primer momento, aquello que 

será la determinación ontológica decisiva del ser social: al transformar el mundo natural, 

los seres humanos también transforman su propia naturaleza, lo que da por resultado la 

creación incesante de nuevas posibilidades y necesidades históricas, tanto sociales como 

individuales, tanto objetivas, como subjetivas. (Lessa, 2007, p. 142). 

En el proceso de trabajo, donde aspectos subjetivos y objetivos se modifican 

dialécticamente, el ser social modifica la naturaleza a partir de la incorporación de 

causalidades puestas por su teleología (entendida como el proceso donde la conciencia 

establece fines) mientras que, paralelamente, al desarrollar ese proceso el hombre incorpora 

nuevas mediaciones, miradas, reconstrucciones sobre la realidad y su intervención que lo 

modifican a él. No es el mismo ser el que ingresa al proceso de trabajo del que concluye, el 

carácter histórico adquiere una particularidad esencial en este momento. 

Es a partir del proceso de reconstrucción de la realidad por parte del ser social, la 

selección de alternativas y la previa-idealización de la finalidad que se quiere alcanzar, el 

ser social desarrolla el proceso de objetivación-exteriorización, proceso mediante el cual 

se transforma simultáneamente la naturaleza y el ser social que establece la causalidad 

puesta. (Mallardi, 2015, p 37) 

La objetivación constituye el momento en el cual la teología se realiza en causalidad 

puesta, en tanto articula la idealidad de la teleología con la materialidad de lo real. Allí el 

hombre transforma el mundo que lo rodea. Mientras que la exteriorización es el momento del 
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24  

En relación al concepto de tratamiento, vincula programas tendientes a adecuar el debido 

ajuste al medio familiar, laboral y social,  da lugar a la asistencia social como herramienta 

necesaria de los programas de tratamiento. En sus preceptos refuerza la participación activa 

de la comunidad, tratando de afianzar el sentido de la confianza en el individuo, la cohesión 

de los grupos sociales y su disposición a intervenir y establecer la eficacia colectiva como 

factor de prevención ante el delito. 

El marco normativo detalla como relevante: recibir asistencia y/o tratamiento médico y/o 

psicológico, solicitar la orientación y apoyo para la capacitación laboral, tramitar su 

documentación personal, alimentos, y alojamiento; solicitar asesoramiento legal para la 

defensa de derechos; facilitar el establecimiento de relaciones con personas e instituciones 

que faciliten y favorezcan las posibilidades de integración social; incentivar la alfabetización 

y continuación de estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios. 

Actualmente el PLB depende del Ejecutivo Provincial. Ministerio de Justicia y DDHH. En 

su organigrama se desprende su funcionamiento a través de la división en regiones. La ciudad 

de Mar del Plata forma parte de la región V.  

A nivel local la institución se subdivide en dos delegaciones, a partir de una variable 

geográfica. La Delegacion Mar del Plata I, comprende el abordaje territorial de la zona 

comprendida desde Av. Jara hasta la costa y Mar del Plata II, desde Av. Jara hacia el norte. 

Según información recabada en las entrevistas realizadas al personal del PLB, entre ambas 

delegaciones supervisan aproximadamente 1.000 personas. De este universo, una tercera parte 

cuenta con la designación de un profesional del Trabajado Social a cargo de la supervisión. El 

resto de las intervenciones son derivadas al Ministerio Publico Fiscal, a partir de un convenio 

celebrado en 2019, entre ambos organismos. 

Internamente la Delegación Mar del Plata, en la cual haremos foco, se subdivide en Puerto 
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Capítulo II 

En primera instancia, el presente capítulo se desarrolla en relación a cuatro entrevistas que 

se realizaron a  Trabajadoras Sociales del PLB para intentar acercarnos a la dinámica 

institucional y a los procesos de intervención profesional en particular. 

Se analizan además siete entrevistas a personas supervisadas por el PLB que habían estado 

o estaban viviendo en la calle. Estos relatos permitieron conocer, en la voz de los 

protagonistas, el día a día en las calles, en instituciones de encierro, paradores, dispositivos y 

hogares transitorios. Historias de vida que favorecieron a la luz de elementos teóricos, 

acercarnos a un análisis más exhaustivo. 

Luego se detallarán los diferentes dispositivos, programas, paradores que trabajan 

actualmente en la problemática de situación de calle en la ciudad de Mar del Plata, 

describiendo objetivos, recursos, dinámicas, etc. Para lograr esta finalidad se realizaron 

entrevistas a Trabajadoras Sociales del dispositivo Provincial y Municipal como así también a 

todos los coordinadores de los diferentes programas, dispositivos, ONG e instituciones 

religiosas que intervienen en la problemática.  

 

2.1 Estrategias de intervención profesional en el PLB 

Con la idea de seguir conociendo la función del Patronato de Liberados y las implicancias 

del ejercicio del trabajo social con situación de calle se realizaron 4 entrevistas en sede Centro 

y en sede Puerto a las Trabajadoras Sociales. Los tópicos principales fueron los modos de 

intervención hacia la población en estudio, recursos disponibles, accionar pretendido por el 

PLB y condiciones laborales de las profesionales. 

En las entrevistas surge como fundamental que un Organismo pos-penitenciario como lo es 
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asistencial y tratamiento que plantea la institución; y lo que es más complejo, la 

organización de sus acciones técnicas se presenta escindidas de las relaciones sociales 

sobre las que interviene. (López, 2018, p.16). 

Una muestra de la estandarización de los instrumentos de seguimiento, es el legajo 

electrónico, el cual permite el ingreso a cualquier persona que integre el sistema judicial, 

secretarios, abogados, jueces. La información que la TS vuelca sobre los supervisados, 

muchas veces generada en un ámbito de confianza e intimidad, queda de esta manera a 

merced de distintos intereses, para las personas que forman parte del circuito penal de la 

Provincia de Buenos Aires. Esto va de detrimento del código de ética profesional. 

El secreto profesional es un deber y una obligación que nace de la esencia misma y de 

los principios de la profesión. Los profesionales tienen el deber y la obligación de 

conservar como secreto todo cuanto vean, oigan y conozcan por imperio de su profesión y 

en el ejercicio de la misma (Art. 25). Siendo prioritario que la institución empleadora 

garantice el resguardo y reserva de los registros profesionales y actuaciones profesionales 

en donde se deje constancia del accionar profesional (Comisión Provincial de Ética y 

Derechos, 2007). 

Existe la necesidad de revisión de la modalidad de registro: ya que tanto el legajo 

electrónico y el registro operativo de actuaciones está sostenido por los intereses del abordaje 

judicial por sobre la planificación que acompaña procesos de intervención que intenten 

superar la mera verificación de datos o la protocolización de la intervención profesional.  

En referencia a las problemáticas existentes en la población de referencia, todas las 

Trabajadoras Sociales expresan que entre los núcleos problemáticos se destacan: lo 

habitacional, consumo problemático de sustancias. salud mental y laboral.  
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forma coordinada con el Hogar de Nazaret que aloja mujeres, si bien tiene un cupo reducido, 

brinda respuesta a urgencias que pueden surgir en las recorridas. También se articula con el 

Hogar de Transito Gale, en caso de que la mujer sea víctima de abuso o violencia, para lo cual 

se realizan gestiones ya que debe mediar denuncia y autorización del juez. También reciben 

atención del Servicio Social del departamento y médico generalista. 

En el invierno se suma el Operativo Frío, que es lo mismo que se hace todos los días, pero 

reforzado con más personal, con más elementos de abrigo para repartir en los móviles y 

agregando un recorrido de madrugada en el cual se debe estar muy atentos a las condiciones 

de las personas, en las noches invernales con temperaturas muy bajas, es común encontrar 

personas con hipotermia, y en situaciones críticas. En estos casos se llama al S.A.M.E. 

Para la asistencia de las personas en situación de calle el dispositivo municipal cuenta 

actualmente con tres recursos a los cuales se puede acceder fácilmente solo con la gestión del 

equipo de la MGP.  

Recursos: 

A. Proyectos de Integración Social: Tienen como finalidad contribuir a la superación de 

la situación de calle a partir de la participación en espacios de socialización, donde se brinde 

asesoramiento, capacitación, entrenamiento laboral, etc. En la actualidad se encuentran en 

proceso los acuerdos con distintas organizaciones no gubernamentales tendientes a poner en 

marcha estos proyectos cuyo funcionamiento será en colaboración entre distintas áreas de la 

Secretaría de Desarrollo Social y estas organizaciones. 

B. Subsidio de alquiler. Consta de 6 meses de alquiler, que es un porcentaje del salario 

mínimo vital y móvil, máximo 50%. Ronda en pesos $28.000 mensuales. Este recurso se crea 

específicamente para personas en situación de calle, pero comenzó a redirigirse hacia otra 

población cuando desde provincia se activó el Plan Habitacional, para personas en situación 
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de calle, el cual no tiene fecha límite ni cupos determinados, como ya se especificó antes. 

Actualmente este subsidio se destina a emergencias y urgencias en cuestiones de violencia de 

género. Este redireccionamiento se implementa debido al poco cupo que existe en la ciudad 

para albergar mujeres. 

C. Gastos de traslado: consiste en la compra de pasajes en transporte público de 

pasajeros, para aquellas personas que quieran volver a sus localidades de origen. Todos los 

dispositivos que intervienen en la ciudad pueden pedir este beneficio a la MGP para las 

personas que asisten en calle. 

El dispositivo realiza un trabajo en red con otras instituciones: Cáritas, Sistema de Salud 

Provincial y Municipal, INAREPS, Patronato de Liberados, Casa Puentes, Juzgados, 

Defensorías, Asesorías, Niñez, Centro de Acceso a la Justicia (DNI con excepción de pago y 

sin turno se atienden), Noche de la Caridad, Nada es Imposible, CEMDA, CPA, 

SEDRONAR, etc. 

En referencia a personas en conflicto con la ley penal, la profesional entrevistada destaca, 

que el movimiento es continuo ya que proliferan los arrestos cortos en el tiempo, por delitos 

menores, que se genera en el propio sobrevivir del día a día en calle. Es en estos casos que 

siempre se articula con las Trabajadoras Sociales del PLB. 

Otros de los sectores que atiende el dispositivo son las personas que hoy en día recolectan 

cartón para subsistir, generalmente lo hacen a través del dispositivo que tiene el Movimiento 

de Trabajadores Excluidos (MTE) surgido en la gran crisis nacional del 2001, que a través de 

diferentes cooperativas le ceden a las personas un carro con una bolsa (tipo Construcción) 

para que realicen las rondas y junten materiales reciclables; cartón, plásticos, papel y envases 

de vidrio, y entreguen lo juntado a la noche en los centros de encuentro en el cual se les paga 

su trabajo por peso de los materiales recolectado. 
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equipo se compone entre los que recogen las donaciones, los que cocinan, los que embalan los 

alimentos y preparan las sopas y bebidas en los bidones y termos, los que salen a hacer las 

rondas caminando y en auto. 

Mónica nos relata en la entrevista que la noche de la caridad no tiene equipo de 

profesionales, son todos voluntarios. Después de la pandemia, debido a la prohibición de 

aglomeración de gente, el dispositivo dejo de usar los puntos fijos, por ejemplo, plaza rocha o 

el Hospital Materno Infantil, ahora ya tenemos trazado un mapa con la ubicación de las 

personas que asistimos todos los días y se traslada caminando y en auto a los diferentes 

lugares. 

Los alimentos se gestionan desde las donaciones y también las diferentes parroquias que 

organizan festivales artísticos/musicales. También se tiene una cuenta bancaria la cual es de 

público conocimiento en donde se pueden hacer donaciones, más el aporte de personas que 

trabajan en el poder judicial que se efectivizan mensualmente. 

Todas las parroquias tienen un listado de todas las personas y su ubicación, y existe un 

grupo de WhatsApp entre los voluntarios que se encargan de los recorridos. Si ven gente 

nueva lo informan para agregarlo al recorrido, como así también si los de siempre se mudan 

de lugar o si no los ven. Si pasan dos días sin verlos se pregunta en otros dispositivos si saben 

algo. 

La directora de caritas nos relata que después de más de 15 años en este roll  lo que ella ve 

en la noche de la caridad en su mayoría son problema de consumo, salud mental y 

problemáticas con el juego. En referencia a posibles internaciones como dispositivo se 

articula con Centro de abrigo en las provincias de Santa fe y Córdoba para personas con 

consumo problemático de sustancias, casas convivenciales en gran Buenos Aires que 

pertenecen a la iglesia. Se han concretado internaciones para los concurrentes a los Hogares 
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vinculado a la aplicación de técnicas o modelos interventivos que surgen con lógicas 

prescriptivas y normativas, invisibilizando tanto las particularidades de la vida cotidiana de 

los sujetos con los cuales se trabaja, como la autonomía profesional en la definición de las 

estrategias de intervención profesional.  

Si bien la lucha diaria de las profesionales en base a su trabajo en equipo y esfuerzos 

permite concretar redes intersectoriales e interdisciplinarias que puedan dar respuestas 

parciales a algunos de las problemáticas que surgen, siempre de manera urgente, la realidad es 

que no están acompañadas por su institución, ni a nivel edilicio, recursos disponibles, 

personal necesario, etc. Inevitablemente la dinámica de crisis y desigualdad afecta 

profundamente los procesos de intervención profesional, porque impacta tanto en la vida 

cotidiana de las personas que se asiste como en las condiciones en las que se desarrolla el 

ejercicio profesional.   

En este contexto el Patronato de Liberados inicia su intervención con las personas en 

situación de calle, sector poblacional pauperizado, que ha recibido tratos deshumanizantes y 

sin proyecciones reales, más allá de capacitaciones y abordajes aislados que intentan 

sobrevivir en un mundo donde los obstáculos serán difíciles de superar. 

Según las profesionales entrevistadas, las problemáticas que vivencian las personas en 

conflicto con la ley penal son muchas, entre ellas situación de calle, mudanzas constantes de 

hoteles que rentan habitaciones por día, o incluso casas que consiguen y al no poder mantener 

el pago de un alquiler deben dejarlas, la insuficientes o inexistentes redes de apoyo socio 

familiar, la constante inaccesibilidad a derechos fundamentales como la salud, educación y 

medios básicos de subsistencia alimenticia, sumado a problemas de adicciones y salud mental 

que agravan la situación. 

El repaso hecho por lo relatado por las trabajadoras sociales deja claro que al ser tantas y 

tan complejas las variables que da contexto a ser una persona en situación de calle en 
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atrevemos a decir que cumple, un rol de hostigamiento en los barrios vulnerados. Tambien 

vinculada, a generar las condiciones para que jóvenes de estos barrios, cometan delitos 

obteniendo lucro por estos, a través de un claro abuso de autoridad, tal como refieren la 

totalidad de los entrevistados.  

Respecto también a los contextos vulnerables en los que han crecido, en los testimonios 

aparece dolor y desesperanza ante consecuencias propias de la reproducción cotidiana. En este 

sentido, la familiarización con aparicion de afecciones clínicas vinculadas al ambiente, la 

dificultad para la atención medica en tiempo y forma en los centros de salud y hospitales, la 

adquisicion de medicinas, la dificultad para sostener tratamientos farmacológicos e indicacion 

de reposo si la hubiese, son cuestiones que se personifican en familiares, amistades o mismo 

sobre sus cuerpos. Muchas veces enfermedades prevenibles o procesos de las mismas con otra 

expectativa con los avances de la ciencia, finalizan en estos sectores con la muerte apresurada 

de personas importantes a nivel vincular. 

El delito aparece en edades tempranas. A primera vista como una acción, una tarea, un 

trabajo que permitía la posibilidad de acceder a bienes necesarios, deseados e inalcanzables 

para su realidad económica/social. Toma valor también la grupalidad, espacios de 

pertenencia, que en ese entonces los contenía. Grupos con los cuales vinculan el inicio en el 

consumo problemático de sustancias. El consumo muchas veces se encuentra asociado 

también a la abstraccion de la realidad que los rodeaba, según los dicentes.   

El sistema penal, se presenta muchas veces, como la primera institución estatal que repara 

en este sector poblacional. En este sentido en consonancia con lo planteado se puede afirmar 

que el sistema penal es selectivo, discrecional y asume características violentas (que encuentra 

en esta población insumo constante y casi permanente para su funcionamiento). Aquí 

podemos afirmar que las instituciones de encierro en un alto porcentaje tienen a jóvenes 

pobres que cometieron delitos contra la propiedad privada llenado sus instalaciones. 
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LOS NADIES 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 

pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a 

cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni 

mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que 

los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o 

se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la 

vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la 

prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 

 
EDUARDO GALEANO, El libro de los abrazos (1989) 
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sea tendiente al reconocimiento de su identidad. 

Artículo 8.- Derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los 

espacios públicos. Las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle, tiene 

derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios 

públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad. Este derecho al acceso y 

uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos no puede 

configurarse en una acción organizada y permanente. El Estado debe procurar evitar el uso 

coercitivo de la fuerza pública, para ello debe agotar todas las instancias de 

articulación de las acciones y medidas asistenciales establecidas en los capítulos III y IV de 

la presente ley. 

Artículo 9°- Derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo 

para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de calle y en riesgo a la 

situación de calle tienen derecho al acceso pleno a: 

1. Los servicios socioasistenciales y de salud prestados por instituciones públicas o 

privadas con convenio con el Estado. 

2. Los servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de 

dependencia o de manera autónoma, en forma personal o asociada. 

Artículo 10.- Derecho al acceso a una vivienda digna. Las personas en situación de calle y 

en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de 

carácter permanente. El Estado debe elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, de 

carácter federal, inclusivas e integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben 

contemplar una cuota o proporción destinada a dar solución a las 

situaciones comprendidas en la presente ley. 
































