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València. Pilar Fransitorra Brase, directora de l’RTS (1968). Marga Garcia Canela, Institut Català 
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Editorial

Consejo de Redacción de la Revista de Treball Social (RTS)

La RTS siempre ha creído que el mundo profesional y el académico 
pueden y deben ir de la mano. Esta premisa ha quedado acreditada a lo 
largo de la vida de la revista, y este Consejo de Redacción ha mantenido 
su compromiso de continuar trabajando para que la RTS sea un espacio 
de encuentro entre las trabajadoras sociales en el ejercicio práctico y las 
que se dedican a la docencia universitaria. 

Si entendemos el Trabajo Social como una disciplina científica de las 
ciencias sociales y no solo desde el ejercicio profesional, hay que conside-
rar la investigación como una parte inherente a la intervención social que 
nos ayudará en el análisis de la realidad social en la que intervenimos; a 
evaluar y repensar la acción social; a buscar nuevas miradas y ajustarnos a 
los retos que se le plantean al Trabajo Social. Pero la investigación precisa 
del material que puede ofrecer el ejercicio práctico de la profesión, requiere 
abordar el conocimiento práctico y la realidad a las que las trabajadoras 
sociales se enfrentan a diario, para contribuir al crecimiento de la profe-
sión. Parece evidente entonces la necesidad de establecer puentes entre 
el ejercicio profesional práctico y el académico. La práctica profesional 
precisa de la teoría, y la historia de nuestra profesión nos lo recuerda de 
forma clara. 

Ahora bien, muchos de los avances teóricos necesitan el material 
y el conocimiento que ofrece la práctica de la profesión. El análisis de la 
realidad y del contexto de intervención, la revisión de los métodos de in-
tervención y la innovación requieren las aportaciones que se pueden hacer 
desde la praxis profesional. Por eso, necesitamos un conocimiento teórico 
y un conocimiento práctico, cuya suma nos permita crecer y avanzar, re-
forzarnos como disciplina delante de posibles amenazas externas, muy 
presentes en un contexto en el que han proliferado perfiles profesionales 
con los que tenemos puntos en intersección pero que a veces devienen un 
riesgo para la identidad de nuestra profesión. 

Esta relación dicotómica entre teoría y práctica profesional requiere 
tener puntos de encuentro y romper con la idea que sostiene que la aca-
demia, como contexto de expresión del conocimiento teórico, suele estar 
alejada de la práctica profesional y viceversa. 

El punto de partida sería la relación de interdependencia, en la 
cual el campo de la intervención del Trabajo Social se nutre de los saberes 
teóricos y la academia se nutre de la práctica profesional. De hecho, la 
academia no tiene sentido sin la práctica y viceversa. Pero podemos ver 
como en momentos de crisis afloran desencuentros, cuando quizá debería 
ser más indispensable ir de la mano. No solo para repensar estrategias y 
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actuaciones sino, también, para favorecer el cuidado de los profesionales, 
tan necesario y conveniente. 

Por eso es importante que el mundo académico, que tiene que for-
mar a las futuras trabajadoras sociales, posibilite encuentros que permitan 
hacerse eco de las transformaciones y preocupaciones de la profesión y 
que la labor científica que se realiza se acerque a la realidad de la práctica 
profesional. 

El mundo profesional también necesita acercarse a la academia y 
a las oportunidades que esta puede ofrecer para revisar la práctica. Una 
práctica que se ha visto engullida por el sistema de servicios sociales y que 
tal vez haya perdido algunas de sus señas de identidad en pro de la proto-
colización. Quizás el reencuentro con el conocimiento teórico nos ofrezca 
un diálogo indispensable para avanzar. Es necesaria e imprescindible la 
sinergia entre la academia y la práctica para que nuestra profesión siga 
creciendo y afianzando su condición de disciplina científica.

Por eso desde la RTS seguimos apostando por fomentar un espacio 
de encuentro y de interrelación entre el conocimiento teórico y el práctico. 
Las secciones Praxis y A Fons son un altavoz para esa interrelación, que 
muestran la sinergia entre la praxis y la academia. También apostamos 
por que la revista pueda ser un punto de confluencia para todos los pro-
fesionales, que contribuya a avanzar en el corpus teórico de la profesión 
y que invite a los lectores a intentar reconocer aquellos puntos de unión 
existentes, animando a contribuir a la reflexión y la revisión de las expe-
riencias prácticas, con el rigor necesario para que contribuyan a reforzar 
el Trabajo Social como disciplina científica y la identidad profesional de 
las trabajadoras sociales.
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Editorial

Editorial Board of the Social Work Journal (RTS)

RTS has always believed that the professional and academic realms 
can and should go hand in hand. This premise has been proven throughout 
the journal’s history. Indeed, the current Editorial Board remains commit-
ted to continuing to work towards the goal of making RTS a meeting space 
for practising social workers and those engaged in university teaching.

If we deem social work to constitute a scientific discipline within the 
social sciences – and not merely from a professional practice perspective 
– we must consider research to be an inherent part of social intervention. 
This will help us to analyse the social reality in which we are involved, 
to assess and re-consider social action, to seek new perspectives and to 
adapt to the challenges that arise for social work. Even so, research needs 
the material that practical professional exercise can provide; it makes it 
necessary to address practical knowledge and the realities that social 
workers face daily in order to contribute to the growth of the profession. 
It therefore appears to be obvious that there is a need to build bridges be-
tween practical professional practice and academia. Professional practice 
needs theory and the history of our profession evidently reminds us of this.

Nonetheless, many theoretical developments require the material 
and knowledge that the practice of the profession offers. Analysing re-
ality and the intervention context, reviewing intervention methods and 
delivering innovation all require contributions from professional practice. 
Consequently, we need both theoretical and practical knowledge, the com-
bination of which will allow us to grow and progress, strengthening our 
position as a discipline to stand strong in the face of potential external 
threats. Such threats are highly present in a context where professional 
profiles having points of intersection with ours have proliferated, but at 
times they pose a risk to the identity of our profession.

This dichotomous relationship between theory and professional 
practice calls for meeting points and a break from the notion that academia 
– as a context for expressing theoretical knowledge – is often far removed 
from professional practice; and vice versa.

The foundation for this should be the interconnected milieu where 
the field of social work intervention is enriched by theoretical knowledge 
and academia is enhanced by professional practice. Indeed, academia is 
meaningless without practice and the reverse is also true. However, we 
can observe that in times of crisis, disagreements arise when it is crucial 
to cooperate more closely, not only to re-conceive strategies and actions, 
but also to foster the wellbeing of professionals, which is both necessary 
and beneficial.
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Consequently, it is vital for the academic world, which must train 
future social workers, to organise gatherings to portray the profession’s 
transformations and concerns, and to ensure that the scientific work car-
ried out is more closely aligned to the reality of professional practice.

The professional world must also engage with academia and the 
opportunities it offers to review and refine practice. This practice, which 
has been engulfed by the social services system, may have lost some of its 
identifying features in favour of standardisation. Reconnecting with the-
oretical knowledge could provide an indispensable dialogue for progress. 
The synergy between academia and practice is crucial and indispensable 
to enable our profession to continue growing and establishing itself as a 
scientific discipline.

At RTS we therefore remain committed to fostering a forum for 
the interaction and integration of theoretical and practical knowledge. 
The Praxis and In-Depth sections serve as platforms for this interrelation, 
highlighting the synergy between practice and academia. We also aim for 
the journal to be a convergence point for all professionals, advancing the 
theoretical foundation of the profession and encouraging readers to iden-
tify existing common ground. We invite contributions that reflect on and 
review practical experiences with the necessary rigour to help strengthen 
social work as a scientific discipline and to boost the professional standing 
of social workers.

Editorial
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El absoluto del Trabajo Social

Josefa Fombuena Valero
Miembro del Consejo Asesor Editorial de la RTS. Universidad de Valencia

El Trabajo Social se fundamenta en principios y objetivos que prime-
ro fueron religiosos y posteriormente reformistas y revolucionarios. Actual-
mente, siguiendo las aportaciones de Dubet, se calificarían de sagrados: 
la igualdad, la libertad, la fraternidad, la justicia, etc. Estos principios y 
objetivos, poderosos, conforman un todo que se puede denominar “el abso-
luto del Trabajo Social”. El Trabajo Social desea fervientemente conseguir 
un objetivo primordial, estructurante y hasta emocionante: acabar con las 
injusticias, las desigualdades, las violencias, las soledades, las infelicida-
des, etc. Se trataría, como escribía el poeta Arthur Rimbaud, de cambiar 
el mundo y cambiar la vida. Puestos a tener un objetivo, es comprensible 
que toda profesión quiera tener un objetivo ambicioso y elevado.

No conseguir total y radicalmente este objetivo, tan necesario como 
apasionante, genera frustración, rabia, abandono y falta de esperanza. 
Una conclusión va emergiendo: el Trabajo Social es insuficiente. Las tra-
bajadoras sociales, dicen, tienen insuficiente formación, insuficientes re-
cursos, insuficiente compromiso, etc. El discurso de la insuficiencia surge 
entre las trabajadoras sociales de la práctica y en los textos académicos 
que reclaman más y mejor… También parecen transmitirlo los colegas de 
otras profesiones y disciplinas. Convendría preguntarse: ¿cómo no va a 
ser insuficiente una profesión frente a semejante absoluto? 

Y la solución brota. ¡Quizá fuera necesario renunciar al absoluto y 
realizar las tareas cotidianas como mejor se sepa y se pueda, olvidándose 
de más principios y objetivos!

Pero no se puede renunciar al absoluto: es el núcleo de la profesión 
y su propio sustento. Renunciar al absoluto es renunciar a la profesión y, 
en último término, casi a aquello que nos convierte en seres humanos en 
relación con otros seres humanos. No se puede renunciar a erradicar la 
injusticia y las desigualdades, se perdería un anhelo de humanidad y el 
centro del Trabajo Social. El absoluto permite a las trabajadoras sociales 
enfrentarse, día a día, al dolor, al desprecio y a las humillaciones que fre-
cuentemente acompañan a las personas que atienden, y a la desorganiza-
ción y confusión en las que se encuentran muchas de las instituciones en 
las que trabajan. Porque ciertamente el Trabajo Social es una profesión, 
pero es, actualmente también, una vocación. Difícil es ejercer el Trabajo So-
cial, siempre insuficiente. Pero sería imposible sin vocación, sin el añadido 
de sí mismas que ponen las trabajadoras sociales yendo más allá de estric-
tas competencias y directivas funcionariales, desde su propia experiencia, 
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su intuición, su motivación y sus conocimientos. ¡Cuántas veces no se ha 
resuelto un caso en la más estricta soledad y sin aspavientos! Solo por el 
empeño de la trabajadora social, solo por su negativa a soportar más dolor 
o más injusticia, injusticia por la que está pasando una persona concreta, 
con un nombre, con una historia, con sentido del humor o con mal carácter.

Sin renunciar al absoluto del Trabajo Social, este podría reinterpre-
tarse para hacerse más humano y abordable. No se acabarán las injusticias 
ni las desigualdades, ni hoy ni probablemente mañana. Pero se puede 
orientar una acción profesional más adulta y consciente. El Trabajo Social 
se enfrenta a dificultades de enorme complejidad, en parte intrínsecas a 
la condición humana y a la organización social.

Sin embargo, esta reinterpretación es difícil. Supone perder una 
parte de utopía y aceptar que la profesión y la vocación deben transfor-
marse para ser razonablemente posibles. Ser consciente del absoluto del 
Trabajo Social no es renunciar a él sino aprehenderlo desde una posición 
emocional, política e intelectualmente elevada, que permita una amplia 
visión de cómo la sociedad se va construyendo y cómo la injusticia sigue 
atrapada en ella. Reinterpretar el absoluto del Trabajo Social puede permi-
tir a las trabajadoras sociales aceptar que cambios pequeños sostenidos 
pueden aportar entusiasmo y esperanza en su trabajo, para ellas y para las 
personas que atienden. Puede ayudarlas a mantener una mirada fresca y 
atenta, en un momento de enormes cambios sociales, generando un giro 
en los modelos sociales… y acercándose al absoluto del Trabajo Social.
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Resumen
 
El sinhogarismo se constituye como un fenómeno multifactorial, mul-

tidimensional, estructural y dinámico que dificulta la intervención profe-
sional y genera que, en determinadas ocasiones, la persona regrese a la 
situación de sinhogarismo tras haber alcanzado la integración social. Esta 
investigación aborda el fenómeno de puerta giratoria, analizando tanto 
su magnitud como la posible interseccionalidad que pudiera existir entre 
los factores que generan la reincidencia. Para ello, se elaboró una hoja  
de registro ad hoc con diversas variables y se analizaron los expedientes de 

1 Graduada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna. alu01010322261@ull.edu.es
2 Graduada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna. alu0101329215@ull.edu.es
3 Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna. Máster en Intervención Fa-

miliar y Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria por la Universidad de La Laguna. 
Doctor en Psicología por la Universidad de La Laguna. Profesor ayudante doctor del Área de 
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna. jdiazgon@ull.edu.es
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una muestra representativa (n = 1.271) de las personas atendidas durante 
los años 2021 y 2022 en Santa Cruz de Tenerife. Los resultados reflejan una 
clara masculinización del fenómeno con predominancia de la nacionalidad 
española, con una media de 49 años, mayoritariamente estudios primarios 
y perceptoras de prestaciones mínimas. El 42,2% tenía una discapacidad, el 
44,3% problemas de salud mental y el 55,7% adicciones tóxicas o comporta-
mentales. El 64,1% había experimentado el fenómeno de puerta giratoria en 
una ocasión generada fundamentalmente por la pérdida de la vivienda por 
razones económicas (41,2%) y/o conflictividad en la convivencia (40,5%). Se 
concluye que no se da una relación significativa entre las variables analiza-
das y el número de veces que la persona experimenta el retorno al sinhoga-
rismo tras haber logrado en una o varias ocasiones previas la integración 
social. Únicamente un 10,3% de las personas usuarias lo ha experimentado 
y no es posible vincular la cronificación con el efecto de puerta giratoria.

Palabras clave: Persona sin hogar, puerta giratoria, exclusión social, pro-
blema social y atención social.

Abstract

Homelessness is a multi-factor, multi-dimensional, structural and 
dynamic phenomenon that hinders professional intervention and, on cer-
tain occasions, causes the person to fall back into homelessness after 
having achieved social integration. This research addresses the “revolving 
door” phenomenon, analysing both its scope and the potential intersec-
tionality that exists among the factors that generate recidivism. To this 
end, an ad hoc record sheet was prepared incorporating several variables 
and the files of a representative sample (n=1271) of people assisted in 2021 
and 2022 in Santa Cruz de Tenerife were analysed. The results show that 
the phenomenon is clearly male-dominated with a prevalence of persons 
of Spanish nationality. The average age is 49 years and the individuals are 
mostly educated to primary level and in receipt of minimum benefits. A 
total of 42.2% had a disability, 44.3% suffered mental health problems and 
55.7% exhibited toxic or behavioural addictions. 64.1% had experienced 
the revolving door phenomenon on one occasion, mainly due to loss of 
housing owing to financial reasons (41.2%) and/or conflicts in cohabitation 
(40.5%). We can conclude that there is no significant relationship between 
the variables analysed and the number of times a person falls back into 
homelessness after achieving social integration on one or more previous 
occasions. Only 10.3% of users have experienced it and it is not possible 
to link chronic homelessness to the revolving door effect.

Keywords: Homelessness, revolving door, social exclusion, social problem 
and social care.
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1. Introducción

1.1. Exclusión residencial y breve conceptualización del fenómeno del 
sinhogarismo

 
La exclusión social y la exclusión residencial son conceptos estre-

chamente relacionados, y se puede afirmar que la falta de vivienda se trata 
de una de las expresiones más extremas de la exclusión social (Cabrera et 
al., 2008; Resolución del Parlamento Europeo 2013/2994 (RSP)). En esta 
línea, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan 
con Personas sin Hogar (a partir de ahora FEANTSA) considera persona 
sin hogar (PSH, en adelante) a aquella que se encuentra en situación de 
exclusión residencial por no poder acceder y conservar un alojamiento  
de forma permanente, bajo un marco estable de convivencia y adaptado 
a su situación personal, debido tanto a razones económicas y barreras so-
ciales como a la presencia de dificultades personales para llevar una vida 
autónoma (Matulič, 2013). A fin de consensuar esta definición, la FEANTSA 
desarrolla la clasificación European Typology of Homelessness and Hou-
sing Exclusion (ETHOS), una tipología que pretende poner sobre la mesa 
todas las situaciones y variantes derivadas de la exclusión residencial, que 
divide al colectivo en cuatro categorías: sin techo, sin vivienda, vivienda 
insegura y vivienda inadecuada. 

A pesar de tener una definición tan clara del concepto de PSH, no se 
ha logrado conceptualizar el sinhogarismo de tal forma que englobe todas 
sus vertientes. No obstante, la importancia de utilizar un lenguaje común 
para referirnos e intervenir con este fenómeno social hace imprescindible 
diferenciar el sinhogarismo de otros términos utilizados como sinónimos, 
tales como indigente, transeúnte o mendigo, pues estos tienden a delimitar 
la realidad social del sinhogarismo partiendo del desconocimiento (Díaz, 
2021). Bien es cierto que se puede afirmar que el sinhogarismo es un pro-
blema social generalizado que afecta a todas las sociedades desarrolladas, 
especialmente en los entornos urbanos y las grandes ciudades, y que en 
él convergen factores tanto individuales como generales y estructurales 
(Cabrera, 2009; Fisas et al., 2022).

1.2. La cronificación del sinhogarismo

En los últimos años se ha dado un incremento considerable del 
número de personas en situación de sinhogarismo, ascendiendo en el año 
2022 a 28.552 personas, de las que, en su mayoría (39,83%), se encontraba 
en esta situación por un período superior a tres años (Instituto Nacional de 
Estadística, 2022). Si bien la Estrategia Nacional Integral para Personas 
sin Hogar 2015-2020 estableció un marco de referencia para las distintas 
administraciones competentes en el tema, la nueva Estrategia Nacional 
para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030 hace énfasis en 
la implementación de un sistema preventivo orientado a la identificación, 
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atención temprana y mitigación de las repercusiones del sinhogarismo. 
Asimismo, busca mejorar los sistemas de asistencia para las personas en 
situación de calle, fomentar el ejercicio de derechos y participación ciu-
dadana, y promover la continuación de investigaciones y avances en este 
ámbito (Gobierno de España, 2023).

De acuerdo con la definición propuesta por el Department of Housing 
and Urban Development (HUD) de los Estados Unidos de América, una 
persona cronificada en la situación sin hogar es aquella que ha experi-
mentado la situación sin hogar durante un período de un año o superior, o 
ha padecido al menos cuatro episodios de sinhogarismo a lo largo de los 
últimos tres años (sumando al menos doce meses), y tiene algún tipo de 
discapacidad (U. S. Department of Housing and Urban Development, 2015).

El sinhogarismo está estrechamente ligado a diversas causas que 
abocan a individuos a esta situación, así como a las consecuencias indi-
viduales y estructurales que de ella se derivan, acarreando secuelas de 
difícil reversión. Se hace hincapié en factores como la edad avanzada, 
enfermedades físicas y mentales, dependencia a sustancias, falta de ha-
bilidades para la autonomía y antecedentes de institucionalización. A su 
vez, se aborda la dimensión estructural en términos políticos, económicos 
y sociales, que crea obstáculos para la reintegración de las personas sin 
hogar, como la insuficiencia de recursos económicos o la dificultad de 
acceder a una vivienda digna (Mojtabai, 2005). Las personas en situación 
de sinhogarismo de larga duración están principalmente afectadas por 
problemas de salud mental y abuso de sustancias, lo que resulta en un 
uso intensivo de servicios y recursos públicos, generando así un elevado 
coste (Caton et al., 2007). Además, se observa un elevado porcentaje de 
individuos inmersos en procesos de exclusión residencial que, además, 
enfrentan algún tipo de discapacidad. En este sentido, existe una relación 
sinérgica entre ambas variables (discapacidad y sinhogarismo), donde la 
discapacidad puede desembocar en la situación de sinhogarismo y, a su 
vez, la exclusión residencial puede agravar o propiciar la aparición de pro-
blemas de discapacidad, lo que dificulta, entre otras cosas, la adherencia 
a tratamientos. Es relevante subrayar que aproximadamente una de cada 
cinco personas sin hogar (21,7%) presenta una discapacidad, lo que repre-
senta un aumento del 250% respecto al total de la población española con 
discapacidades (8,5%) (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, 2009).

Por esta razón, es necesario recurrir a una evaluación centrada en 
cada individuo con la intención de generar indicios que conduzcan a una 
solución, además de desarrollar investigaciones y medidas preventivas 
orientadas hacia los factores de riesgo en individuos que experimentan 
una situación de sinhogarismo prolongada (Caton et al., 2007). Un modelo 
de intervención que ha supuesto un cambio de paradigma frente al mo- 
delo en escaleras tradicional es el Housing First (Agulles, 2019). Ha de-
mostrado buenos resultados en los casos de cronicidad (Greenwood et al., 
2022) y se ha convertido en uno de los objetivos específicos de la Estrategia 
Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030 para 
su prevención (Gobierno de España, 2023). En este nuevo enfoque se opta 
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por facilitar el acceso a una vivienda con carácter permanente, constitu-
yéndose como un espacio de protección desde donde se da cobertura a 
las necesidades básicas (Pleace, 2016), se promueve la reducción del daño 
en perfiles de baja exigencia (Busch-Geertsema, 2013) y se prioriza en la 
capacitación y autodeterminación (Padgett et al., 2016).

1.3. Factores influyentes del sinhogarismo

 
En el marco conceptual previamente expuesto, el sinhogarismo se 

define principalmente como la carencia de una vivienda estable y adecua-
da, capaz de brindar bienestar y una buena calidad de vida. Por un lado, el 
enfoque tradicional del sinhogarismo se ha centrado en la falta de vivienda, 
sin considerar que este problema abarca diversas manifestaciones. Por 
otro lado, el sinhogarismo en su forma más amplia implica reconocer las 
diversas situaciones que llevan a las personas a experimentar carencias, lo 
que resulta en su salida del sistema de protección social y su caída en una 
situación de exclusión social y residencial extrema (Cabrera y Rubio, 2008).

En este contexto, el fenómeno del sinhogarismo debe ser abordado 
como un tema de relevancia social, política e institucional, dado que involu-
cra diversas causas interrelacionadas (García Montero, 2017). Estas causas 
se agrupan en cuatro dimensiones, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 1. Las múltiples causas del sinhogarismo

Dimensiones Causas

Relacional Ruptura de la red social, violencia, etc.

Personal Enfermedad (física, mental), adicciones, etc.

Estructural

Acceso limitado a un alojamiento decente, 
reestructuración del mercado de trabajo, ciudadanía 
no reconocida, discurso hegemónico sobre el 
sinhogarismo, etc.

Institucional
Problemas de capacidad; descentralización, 
especialización y selección; ausencia de coordinación; 
salida de instituciones, etc.

Fuente: Cabrera y Rubio, 2008.

Como vemos en la tabla, es recomendable hacer una diferenciación 
entre las causas relacionales, estructurales, personales e institucionales, 
con el objetivo de abandonar cualquier enfoque meramente individualista 
de esta realidad social. 
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En primer lugar, entre las causas de naturaleza estructural, el acceso 
a una vivienda se destaca como el factor más relevante y frecuente, que no 
solo genera, sino que también refuerza la exclusión social (Cabrera y Rubio, 
2008). Este derecho a una vivienda digna, adecuada y permanente para 
toda la ciudadanía, que facilitaría una convivencia estable, está respalda-
do por numerosas referencias (Mejía-Escalante, 2016; Piccininno, 2021). 
Actualmente, las dificultades relacionadas con la vivienda han aumentado 
considerablemente debido a la privatización del mercado y la escasez de 
políticas sociales. En parte, esto se debe al elevado coste de las viviendas, 
lo que dificulta tanto su acceso como su mantenimiento y, por ende, da 
lugar a situaciones de precariedad residencial, formas de infravivienda y 
precariedad habitacional extrema, entre otros (Matulič, 2013).

Asimismo, la precariedad laboral agrava estos obstáculos, impi-
diendo que los grupos más vulnerables accedan a una vivienda (Cabrera 
y Rubio, 2008). Esto está estrechamente relacionado con la segmentación 
de los mercados laborales. En el caso de las personas sin hogar, el empleo 
se ve limitado no solo por el acceso al mercado laboral, donde los empleos 
deben adaptarse a las particularidades de la situación de cada individuo, 
sino también por la inestabilidad y flexibilidad laborales. En este sentido, 
los empleos temporales han experimentado un incremento significativo, 
generando poca estabilidad económica en la población activa y aumen-
tando las desigualdades sociales (Standing, 2013). Estas desventajas so-
ciolaborales y, por consiguiente, económicas, están interconectadas con 
la educación. Por un lado, la falta de formación dificulta la búsqueda de 
empleo estable y bien remunerado y, por otro lado, la escasez de recursos 
económicos limita la formación académica (Matulič, 2013).

Desde el punto de vista institucional, se observa una debilitación de 
los sistemas de protección social que impide responder adecuadamente a 
las nuevas realidades sociales, caracterizadas por bajos ingresos económi-
cos, privación material, desempleo, pobreza y exclusión social, entre otros 
(OXFAM, 2012). Además, es relevante mencionar la falta de coordinación 
en la intervención con personas sin hogar, situación que se origina en la 
descentralización, especialización y selección en la actuación con este 
colectivo, entre otros factores (Meert et al., 2006). En este sentido, se evi-
dencia una escasez de medidas comunes en la intervención con el colectivo, 
y se añade que, en ocasiones, los recursos destinados a personas sin hogar 
son demasiado especializados, lo que requiere una selección previa para 
acceder a ellos debido a que no se contemplan múltiples problemáticas 
simultáneas (Cabrera y Rubio, 2008).

La debilidad del estado de bienestar, caracterizada por recortes 
y actuaciones selectivas, lleva a adultos a depender de sus familias al 
quedar excluidos de la cobertura estatal o carecer de recursos suficientes 
para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. En el caso de las Per-
sonas en Situación de Sinhogarismo (PSH), la disminución de las redes 
sociales primarias es un factor desencadenante importante. Esto provoca 
una separación gradual entre la sociedad y el individuo, conduciendo a 
su aislamiento al carecer de apoyos informales tras caer del sistema de 
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protección social (Matulič, 2013). Esta ruptura, en ocasiones, puede estar 
marcada por situaciones de violencia. Los factores de riesgo incluyen con-
flictividad en la convivencia, experiencias de abandono, violencia familiar, 
abusos sexuales, adicciones, divorcios, entre otros (Matulič, 2013). Las 
habilidades sociales son cruciales para gestionar y resolver conflictos, 
por lo que es esencial promoverlas para lograr una convivencia pacífica 
y prevenir controversias, tal como afirman varios autores (Wagner et al., 
2014). Además, es fundamental que las personas adquieran nociones bási-
cas de mediación, comprendiendo los beneficios de abordar los conflictos 
de manera pacífica. Para ello, la resolución de conflictos debe basarse en 
la promoción de la cultura de la paz, la pacificación social, la tolerancia, 
el diálogo y el consenso para garantizar una buena convivencia (Díaz, 
2021). El análisis de diversas investigaciones (Guillén et al., 2020; Muñoz 
et al., 2003; Roca et al., 2019) concluye que las personas en situación de 
sinhogarismo han experimentado aproximadamente nueve sucesos vitales 
estresantes antes o durante su transición a esta condición. Estos eventos 
concretos generan desadaptación social, lo que contribuye a problemas de 
salud física y mental y a la pérdida de redes sociales (Díaz, 2021). La tabla 
que aparece a continuación refleja cómo afectan determinados factores en 
la dificultad para salir del fenómeno de sinhogarismo:

Tabla 2. Factores influyentes a la hora de abandonar el sinhogarismo

Factores Efecto sobre la situación de sinhogarismo

Salud mental
Pérdida de autoestima que desemboca en la 
culpabilidad o la falta de perseverancia para salir de 
dicha situación.

Enfermedades 
orgánicas

Falta de cobertura en las necesidades sanitarias 
básicas y limitada accesibilidad a la atención 
sanitaria.

Violencia de género

Se encuentra en situación inestable desde la visión 
emocional y psicológica, aún más al comenzar con 
los procesos judiciales que se le presentan, lo que le 
genera estrés y nerviosismo.

Falta de redes 
sociales de apoyo

El desarraigo personal, familiar y social propicia la 
soledad en el individuo, a la vez que se debilitan sus 
habilidades sociales, su motivación o su esperanza, 
haciendo aún más compleja su inclusión social.

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz y Cordero (2017); Posada et al. (2019); y Roca 
et al. (2022).

La pérdida del capital social conlleva un deterioro de las capacida-
des personales y sociales, así como de la salud, especialmente en términos 
de salud mental, lo que reduce la motivación para la recuperación personal 
(Subirats et al., 2004). Es importante destacar que una parte significativa de  
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las patologías de salud mental entre las PSH se relaciona con el consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas. Esta situación se agrava al no haber 
garantías de cumplir con el tratamiento psiquiátrico, debido al aislamiento 
social y a la falta de redes de apoyo, entre otros factores (Rodríguez-Pe-
llejero et al., 2017). En cuanto a las adicciones, diversos estudios señalan 
que entre el 30% y el 70% de las personas en situación de sinhogarismo 
consumen algún tipo de droga (Díaz, 2021; FEANTSA, 2017; Pauly et al., 
2019). Esta elevada cifra se debe a la necesidad que sienten estas per-
sonas de consumir como una forma de enfrentar la difícil situación que 
atraviesan, superar el temor a la noche y establecer relaciones sociales con 
otros individuos, entre otras razones (Revista de la Asociación Proyecto 
Hombre, 2014). Sin embargo, estar bajo los efectos del alcohol disminuye 
la percepción del potencial peligro y, por ende, aumenta el riesgo de ser 
víctima de situaciones peligrosas (Tyler et al., 2018).

Todos estos factores actúan como causa y/o consecuencia de la 
situación de sinhogarismo, y puede decirse que, dependiendo de la per-
sona en cuestión, actuarán como desencadenantes o como agravantes del 
fenómeno.

1.4. El fenómeno de puerta giratoria

El fenómeno de puerta giratoria se refiere a experimentar múltiples 
episodios de sinhogarismo después de haber tenido acceso a una vivienda 
independiente (Roca et al., 2019; Sherwin, 2021). Esta situación se con-
sidera un factor significativo en la persistencia del sinhogarismo y tiene 
un impacto negativo en la calidad de vida de las personas sin hogar. Sin 
embargo, es un tema que ha recibido poca atención desde un enfoque teó-
rico y científico (Ringwalt et al., 1998). Según Panadero y Vázquez (2016), 
el 28% de las personas sin hogar ha experimentado este fenómeno entre 
dos y cinco veces, mientras que el 14% lo ha vivido más de cinco veces.

Es importante destacar que las personas sin hogar pueden seguir 
tres patrones distintos: transicional, episódico o crónico. Aquellas catalo-
gadas como “episódicas” experimentan un mayor número de episodios de 
sinhogarismo, lo que implica una mayor incidencia del fenómeno de puerta 
giratoria. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de ser gene-
ralmente más jóvenes que las personas sin hogar “crónicas”, presentan 
problemas asociados a la salud física y mental similares a estas (Kuhn y 
Culhane, 1998). Además, permanecer en situación de sinhogarismo repre-
senta una amenaza para la salud, ya que no solo agrava las condiciones de 
salud existentes y obstaculiza la recuperación, sino que también puede dar 
lugar a la aparición de nuevas enfermedades (Panadero y Muñoz, 2014).

 Uno de los factores que contribuye a la cronicidad del sinhoga-
rismo es la presencia de una discapacidad, ya que está directamente re-
lacionada con un mayor riesgo de deterioro de la salud, una mayor preva-
lencia de problemas de salud mental y problemas derivados del abuso de 
sustancias, así como mayores dificultades para acceder a atención médica 
preventiva (Roca et al., 2019). Asimismo, el abuso de sustancias es uno 
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de los factores más influyentes en la perpetuación de la situación de sin-
hogarismo, dificultando la estabilidad en la vivienda. A esto se suma la 
experiencia de múltiples sucesos vitales estresantes, que actúa como un 
elemento clave de vulnerabilidad en la situación de sinhogarismo y a su 
vez incrementa el riesgo de experimentar el fenómeno de puerta giratoria 
en las personas sin hogar (Vázquez et al., 2015).

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

2.1.1. Analizar la magnitud del fenómeno de puerta giratoria en el 
sinhogarismo.

2.1.2. Delimitar los factores que generan la reincidencia en la situa-
ción de sinhogarismo.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Concretar los factores que influyen en mayor medida en la 
perpetuación de la situación de sinhogarismo.

2.2.2. Conocer la interseccionalidad entre las variables que contri-
buyen al padecimiento de reiterados episodios de sinhogarismo.

2.2.3. Determinar la incidencia y frecuencia en la que se produce el 
fenómeno de puerta giratoria.

2.2.4. Establecer las características y el perfil de las personas sin 
hogar afectadas por el fenómeno de puerta giratoria.

3. Hipótesis

Primera. El fenómeno de puerta giratoria afecta en mayor proporción 
a los hombres que a las mujeres debido a los procesos diferenciados que 
siguen hacia la exclusión residencial.

Segunda. Dos de cada tres personas se ven afectadas por el fenó-
meno de puerta giratoria.

Tercera. Las personas que se ven envueltas en el fenómeno de 
puerta giratoria tienen más de dos recaídas, y así se constituye como un 
fenómeno recurrente.

Cuarta. La cronificación del sinhogarismo se encuentra estrecha-
mente vinculada al fenómeno de puerta giratoria. 

Quinta. Los procesos de intervención social que se desarrollan desde 
los servicios especializados en la atención al sinhogarismo tienen un efecto 
reducido que no consigue mantenerse en el tiempo cuando las personas 
acceden a otras alternativas alojativas ante la falta de apoyos suficientes 
por parte de los servicios sociales comunitarios.
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Sexta. Las condiciones del mercado de la vivienda y las dificultades 
de acceso ante las exigencias actuales se constituyen como uno de los 
factores con mayor peso.

Séptima. El factor que influye en mayor medida en la reincidencia de 
la situación de sinhogarismo es la pérdida de las redes de apoyo informales.

4. Método

4.1. Muestra

El trabajo de investigación se realizó a partir de los datos obteni-
dos de una muestra representativa de 1.271 (n) personas en situación de 
sinhogarismo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para ello, se ana-
lizaron los expedientes de las personas usuarias del Servicio Integral de 
Atención a las Personas Sin Hogar (en adelante, SIAPSH) durante los años 
2021 y 2022, siendo un total de 855 (67,3%) y 416 (32,7%) respectivamente. 
Cabe destacar que de la muestra de 2022 se han eliminado las personas 
usuarias que también habían sido atendidas en 2021 con el objetivo de 
evitar duplicidades. Los datos se corresponden con las personas atendidas 
tanto desde el servicio de Unidades Móviles de Acercamiento (en adelan-
te, UMA) como de los servicios de alojamiento del SIAPSH, entre ellos el 
Centro Municipal de Acogida (en adelante, CMA), el Centro de Mínima 
Exigencia (en adelante, CME) y los Pisos Supervisados. Estos recursos se 
encuentran dentro de las categorías 1, 2 y 4 de la clasificación ETHOS, y 
se corresponden con la situación de “sin techo”, “sin vivienda” y “vivienda 
inadecuada”.

La muestra se compone de 1.043 (82%) hombres y 228 (18%) mujeres, 
cuya media de edad es de 49 años. Por tramos de edad, 88 tienen entre 18 
y 30 años, 222 entre 31 y 45 años, 423 entre 46 y 65 años, 501 son mayores 
de 65 años y en 37 casos se desconoce este dato.

Finalmente, es necesario señalar los criterios de exclusión esta-
blecidos, que hacen que se prescinda de la muestra a aquellas personas 
usuarias que no aparecen en la base de datos por no haber sido registra-
das por los/as profesionales o por no haber hecho uso de los servicios del 
SIAPSH en más de una ocasión.

Dicho esto, es necesario tener en cuenta que el SIAPSH se cons-
tituye como el servicio de mayor envergadura para la atención del colec-
tivo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De acuerdo con los datos 
disponibles, esta muestra representa casi la totalidad de las personas sin 
hogar identificadas en este municipio, un 71,5% del total de las personas 
detectadas durante el año 2021 en la isla de Tenerife (Cáritas Diocesana 
de Tenerife, 2022).
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4.2. Instrumentos y definición de variables medidas 

Para la disposición de los datos se facilitó el acceso al programa de 
gestión de casos (APLISEM), aplicación donde se registra toda la infor-
mación básica de las personas usuarias y la derivada de los procesos de 
intervención social, y a los expedientes físicos de las personas usuarias 
disponibles en el SIAPSH. Para la codificación de la muestra se utilizó un 
listado donde se reflejaban los nombres de todas las personas que confor-
maban la muestra y se les asignó un código individualizado.

Para la recogida de los datos se ha diseñado una hoja de registro ad 
hoc con todas las variables de estudio. La fiabilidad de esta herramienta se 
determinó a través de un análisis interjueces y fue revisada y adaptada por 
cuatro profesionales expertos en la atención del sinhogarismo del referido 
servicio. El objetivo consistía en establecer si el instrumento resultaba de 
utilidad y se ajustaba a la información registrada en la base de datos por 
dichos profesionales. 

Para la selección de la muestra, se proporcionó desde el SIAPSH una 
relación de todas las personas que habían sido atendidas durante los años 
2021 y 2022. A la hora de recoger la información, en la hoja de registro de 
variables se asignaba el código en lugar de los datos de identificación de las 
personas, de tal manera que no se pudieran relacionar los datos relativos a 
las variables de estudio con las personas participantes (un documento con 
el nombre de las personas y los códigos y otro documento con los códigos 
y las variables de estudio). Por tanto, una vez fueron recabados, no había 
posibilidad de identificar a las personas al manipular la base de datos para 
los análisis estadísticos.

Por su parte, las variables medidas recogen los datos sociodemográ-
ficos de las personas usuarias, entre ellas el sexo, la fecha de nacimiento, 
la nacionalidad, el nivel de estudios y la situación laboral, viniendo de la 
mano con esto último la percepción de ingresos y su clasificación por tipos. 
Además de esto, entre los datos sanitarios, se recaba información sobre el 
padecimiento de discapacidad, problemas de salud mental, dependencia 
y adicciones. Por último, teniendo en cuenta la institucionalización del 
colectivo, se cree conveniente registrar la existencia o no de antecedentes 
penales.

Dicho esto, a continuación, se describen las variables contempladas 
dentro de la hoja de registro:
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Tabla 3. Variables contempladas en la hoja de registro

Factor
Tipo de 
variable

Categoría

Edad
Cuantitativa 
continua

Edades comprendidas entre:
18 y 30 años, 31 y 45 años, 46 y 65 años, + de 65 
años o NS/NC.

Nacionalidad
Nominal 
politómica

Española, argentina, belga, búlgara, 
colombiana, cubana, italiana, inglesa, marroquí, 
peruana, polaca, portuguesa, rumana, 
senegalesa, sueca o venezolana.

Nivel  
de estudios

Nominal 
politómica

Analfabeto, Primaria / graduado escolar, 
Educación Secundaria Obligatoria, superiores, 
otras formaciones o NS/NC.

Situación 
laboral

Nominal 
politómica

Empleado/a, desempleado/a, inactivo/a o NS/
NC.

Ingresos 
económicos

Nominal 
politómica

Sí, no o NS/NC.

Tipo  
de ingresos 
económicos

Nominal 
politómica

Ingreso mínimo vital, pensión del seguro 
obligatorio de vejez e invalidez, pensión por 
orfandad, prestación canaria de inserción, 
pensión contributiva, pensión no contributiva, 
renta activa de inserción, subsidio por 
desempleo o subsidio por excarcelación.

Antecedentes 
penales

Nominal 
politómica

Sí, no o NS/NC.

Discapacidad
Nominal 
politómica

Sí, no, pendiente o NS/NC.

Salud mental
Nominal 
politómica

Sí, no o NS/NC.

Dependencia
Nominal 
politómica

Sí, no, pendiente o NS/NC.

Adicciones
Nominal 
politómica

Sí, no o NS/NC.

Fuente: Elaboración propia.

Tras haber obtenido la información anterior, se procede a deter-
minar las variables desencadenantes del fenómeno de puerta giratoria 
reconocidas por el/la usuario/a u observadas por el/la profesional de turno. 
Entre dichas variables se encuentran: haber sufrido violencia de género; 
violencia intrafamiliar; problemas de salud por discapacidad, dependen-
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cia o salud mental; presencia de conflictividad en la convivencia; haber 
experimentado problemas migratorios; salir de una situación de institucio-
nalización (centro sociosanitario / centro de salud mental / prisión / centro 
de desintoxicación / centro de atención a víctimas de violencia de género); 
pérdida de empleo; carencia o pérdida de la vivienda; y elección propia 
por deseos de convivir con la pareja, quien se encuentra en situación de 
sinhogarismo.

Finalmente, se considera pertinente plasmar si es la primera vez que 
se solicitan los servicios del SIAPSH y, en caso de que no fuera así, cuántas 
veces se ha recurrido al servicio (número). Por otro lado, también se valo-
ra el último servicio (Recepción, SASEP, UMA, Piso Supervisado) que ha 
atendido la demanda de la persona usuaria y si es actual usuario de este.

4.3. Procedimiento

En primer lugar, se diseñan los instrumentos necesarios para lle-
var a cabo el estudio de la información. Seguidamente, tras obtener la 
muestra total de usuarios/as atendidos/as por el SIAPSH, se comienza 
con el análisis de los expedientes desde la base de datos y los informes 
físicos con el objeto de extraer la información de las personas que se han 
visto afectadas por el fenómeno de puerta giratoria. Se ha establecido un 
período mínimo de tres meses entre el tiempo que la persona llevó a cabo 
un proceso de intervención que permitió acceder a una alternativa aloja-
tiva y es identificada nuevamente en situación de sinhogarismo por los/as 
profesionales del SIAPSH. Se ha consensuado con estos profesionales de 
intervención directa que ese tiempo es el prudencial para considerar que 
efectivamente se ha logrado la integración social tras un proceso a pesar 
de su falta de solidez debido a todos los factores estructurales e indivi-
duales que influyen en esta realidad. Cabe destacar que muchas personas 
en situación de sinhogarismo acceden a alternativas alojativas que no son 
estables o que están convenidas de manera superficial, de modo que no se 
consolida la permanencia en esta. Por tanto, no resulta lógico considerarlo 
una verdadera integración social, dado que la persona se encuentra en 
la misma situación de vulnerabilidad y exclusión residencial. A partir de 
aquí, se recaban todos los datos especificados en el apartado anterior y se 
continúa con el trabajo de investigación en su fase de análisis de resultados 
a través del programa informático SPSS 26 para, finalmente, proceder a la 
discusión y las conclusiones.

4.4. Diseño

La presente investigación tiene un enfoque mixto, pues el instru-
mento diseñado para llevar a cabo el estudio de la información contempla 
una investigación tanto cuantitativa como cualitativa del fenómeno. De 
esta forma, por un lado, se registran variables objetivas y se generalizan 
resultados y, por otro lado, se realiza una descripción y comprensión inter-
pretativa de la información extraída de los expedientes. Además de esto, 
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se opta por una investigación pre-experimental, donde las variables no se 
manipulan y, por tanto, los investigadores y las investigadoras se limitan a 
la observación del fenómeno que analizan sin introducir ninguna modifica-
ción o alteración del fenómeno. Bien es cierto que esto supone una falta de 
control de las fuentes de invalidación de la investigación, que se limita a 
una única medición. Teniendo en cuenta lo anterior, según el tratamiento 
de la variable tiempo, la investigación es transversal, pues la recogida de 
la información se realiza en un único momento.

En lo que respecta al tipo de diseño según los objetivos, se destacan 
tres tipos: exploratorios, al considerar esta investigación como un primer 
acercamiento a un tema poco estudiado; descriptivos, ya que expresan una 
realidad dada; y explicativos, pues pretenden establecer una relación entre 
las causas y los efectos del fenómeno en cuestión (puerta giratoria). Por su 
parte, la amplitud de la investigación es macro, pues la muestra utilizada 
está compuesta por una gran cantidad de unidades de análisis, cuyos 
datos son obtenidos directamente por quienes investigan, empleando de 
tal forma fuentes primarias. Finalmente, según la finalidad de la inves-
tigación, esta se considera teórica, debido a que permitirá indagar en el 
funcionamiento del fenómeno de puerta giratoria que afecta al colectivo 
de las personas en situación de sinhogarismo, lo que implica tratar de 
conocer y explicar dicho fenómeno. En lo referido al plan de análisis, tras 
la aplicación de las distintas técnicas e instrumentos contemplados en 
esta investigación, se procederá al estudio e interpretación de los datos 
obtenidos. Para ello, se categorizarán, ordenarán y resumirán los datos con  
el fin de conseguir los objetivos de la investigación.

4.5. Aspectos éticos

Esta investigación aborda una temática delicada, lo que la sitúa en 
el ámbito de investigaciones sensibles. En su desarrollo, se ha dado pri-
mordial importancia a consideraciones éticas de obligatorio cumplimiento. 
En primer lugar, se obtuvo la autorización de los responsables del centro 
para acceder a la información pertinente y recopilar los datos necesa-
rios conforme a las variables de estudio. Posteriormente, se procedió a 
anonimizar los expedientes, asegurando así que no se pudiera identificar 
de manera directa o indirecta a las personas involucradas, respetando 
su privacidad y confidencialidad. Asimismo, se garantiza la integridad y 
honestidad en el tratamiento riguroso de los datos, así como en el análi-
sis y las interpretaciones realizadas. Los requisitos éticos que rigen esta 
investigación se ajustan al Procedimiento de Revisión Ética establecido 
por la Comisión Europea en el año 2013 para la investigación de la Unión 
Europea, la Directiva de Protección de Datos 95/46/EC y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01).
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5. Resultados 

Del total de usuarios/as (1.271 personas), 1.043 son hombres y 228 
son mujeres, porcentajes que ascienden a 82% y 18%, respectivamente. 
Asimismo, la media de edad de las personas usuarias atendidas en 2021 
y 2022 es de 49 años. Centrándonos en el fenómeno de puerta giratoria, se 
detectan 131 personas usuarias afectadas, de las cuales 104 (79,4%) son 
hombres y 27 (20,6%) son mujeres. Si categorizamos por tramos de edad, 
el 3% tiene entre 18 y 30 años; el 23,7% tiene entre 31 y 45 años; el 62,6% 
tiene entre 46 y 65 años; y el 10,6% restante tiene más de 65 años. En lo 
que respecta a la nacionalidad, el 73,3% de las personas sin hogar que 
han recaído en la situación de sinhogarismo son de nacionalidad españo-
la, mientras que el 26,7% son de nacionalidad extranjera. Dentro de estos 
últimos, destacan la nacionalidad venezolana (14,3%) y cubana (17,1%). 

En lo vinculado al nivel de estudios, el 41,2% dispone del título de 
la educación primaria, el 9,2% de la educación secundaria básica; el 7,6% 
de la educación secundaria superior; el 12,2% de formación profesional y el 
3% posee un título de formación universitaria. Por otra parte, destaca que  
el 1% ha realizado otro tipo de cursos o talleres formativos, mientras  
que el 3,8% de las personas es analfabeta y en el 22,1% de los casos no se 
facilitó nunca esta información. En relación con los datos socioeconómicos, 
el 74,8% de las personas se encuentran en situación de desempleo, mientras 
que el 24,4% están inactivas laboralmente. El número de personas usuarias 
que disponían de algún tipo de ingresos económicos ascendía al 57,3%. Por 
el contrario, el 41,2% no tiene reconocido el derecho a prestaciones, subsi-
dios, pensiones o de cualquier otro tipo de ingreso y en el 1,5% de los casos 
no se dispone de este dato. En lo concerniente a la fuente de ingresos, el 
65,3% percibe la pensión no contributiva (PNC) en modalidad de jubila-
ción o discapacidad; el 8% el ingreso mínimo vital (IMV); el 5,3% la renta 
activa de inserción (RAI); el 6,6% la pensión contributiva (PC); el 4% el  
subsidio por desempleo; el 4% la prestación canaria de inserción (PCI);  
el 2,6% el subsidio por excarcelación; el 2,6% la pensión por orfandad;  
y el 1,3% el seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI).

En lo referido a los datos sociosanitarios, el 42,2% de las personas 
usuarias tiene reconocido algún grado de discapacidad, mientras que el 
54,2% no cuenta con un dictamen al respecto. Igualmente, cabe destacar 
que el 1% estaba a la espera de valoración por el Equipo de Valoración 
y Orientación y en el 3,8% se desconocía esta situación. En esta línea, 
un 93,1% no tiene reconocido el grado de dependencia, mientras que el 
porcentaje de las personas que la tiene reconocida es de 3,1% y el número 
de personas de las que no se dispone información se corresponde con un 
3,8%. El factor sobre salud mental guarda una relación significativa con el 
sinhogarismo, pues el 44,3% de las personas tienen diagnosticada alguna 
patología al respecto. Bien es cierto que del 4,6% de las personas usuarias 
de 2021 afectadas por el fenómeno de puerta giratoria no se ha registrado 
información sobre la existencia o no de problemas de salud mental, de 
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modo que puede ser una patología observada por el/la profesional, pero 
no diagnosticada. La adicción a sustancias tóxicas o comportamentales 
han sido otros factores vinculados de cierta manera con el sinhogarismo, 
de ahí la relevancia a considerarla dentro de este estudio. Se obtiene que 
un 55,7% tiene problemas de consumo; un 40,5% no padece adicciones, 
y un 3,8% no aporta información al respecto. En lo que respecta a los 
antecedentes penales, un 66,4% de las personas no tiene antecedentes; 
un 30,5% de las personas sí los tiene, y un 3,1% de las personas no dan 
información al respecto.

Habiendo plasmado las características generales de las personas 
sin hogar que se encuentran dentro del fenómeno de puerta giratoria, 
se procede a exponer el número de veces que han experimentado esta 
situación. Dicho esto, un 64,1% de las personas lo ha experimentado una 
sola vez, mientras que el 26,7% lo ha sufrido dos veces; el 8,4%, tres veces 
y el 1%, cuatro veces. Además de esto, antes de detallar cuáles han sido 
las causas principales de la recaída, se cree relevante conocer el último 
servicio del SIAPSH que ha atendido a la persona usuaria: un 9,9% han 
sido atendidas por el Servicio de Recepción, un 41,2% por el Servicio de la 
UMA, un 48,1% por el SASEP y un 1% por el Servicio de Pisos Supervisados. 
En esta línea, el 46,6% sigue siendo usuario/a de los servicios, el 53,4% 
habían finalizado sus procesos de intervención (ingresos en instituciones, 
traslados fuera del municipio, acceso a una alternativa alojativa, etc.) y el 
1% había fallecido durante el desarrollo del estudio.

Existen numerosas diferencias entre las personas usuarias que, 
según la tipología ETHOS, se acogen a las categorías 1, 2 y 4 (“sin techo”, 
“sin vivienda” y con “vivienda inadecuada”). Es por ello por lo que, a la 
hora de especificar las causas que han desembocado en el retorno de la 
persona a la situación de sinhogarismo, se hará una división entre aque-
llas que utilizan los servicios de alojamiento y aquellas que pernoctan en 
la calle y utilizan los servicios de las unidades móviles de acercamiento. 
Detrás de las causas que han llevado a las personas que hacen uso de los 
servicios alojativos a volver a la situación de sinhogarismo por primera vez 
estarían las siguientes:

Gráfico 1. Causas de pérdidas de la vivienda y situaciones adversas rela-
cionadas con las personas alojadas en los servicios

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe decir que un 9,7% del total de las 62 personas que hacen uso 
de los servicios alojativos y se han visto afectadas por este fenómeno una 
sola vez, no aporta información sobre el motivo de la recaída en la situación 
de sinhogarismo o esta no se contempla en la base de datos. En cuanto a 
las personas que pernoctan a la intemperie y son atendidas por la UMA, 
se vislumbra que los motivos han sido fundamentalmente los siguientes:

Gráfico 2. Causas de pérdidas de la vivienda y situaciones adversas rela-
cionadas con las personas usuarias de la UMA

Fuente: Elaboración propia.

 
En el caso de aquellos/as usuarios/as que han experimentado el 

retorno de la exclusión residencial dos veces (28 personas) y que utili-
zan los servicios alojativos destaca igualmente, en la primera ocasión que 
perdieron el alojamiento, la carencia o pérdida de la vivienda por razones 
económicas (39,3%); los problemas de conflictividad en la convivencia en el 
último alojamiento (28,6%); la pérdida del empleo (7,1%); la institucionaliza-
ción en un centro penitenciario (7,1%); la institucionalización en un centro 
de salud mental (3,6%); la institucionalización en un centro de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género (3,6%); por problemas migratorios 
(3,6%), o por haber sufrido violencia de género (3,6%). La segunda vez que 
perdieron el alojamiento, se detecta que en el 35,7% de los casos fue por 
problemas de conflictividad en la convivencia en el último alojamiento; en 
el 7,9% por la carencia o pérdida de la vivienda por razones económicas; 
en el 3,6% por la institucionalización en un centro de salud mental; en el 
3,6% por la institucionalización en un centro penitenciario; en el 3,6% por 
haber sufrido violencia de género, y en el 7,1% por haber perdido el empleo. 
Cabe decir que, en el 3,6% de los casos, se desconoce la primera causa 
que provoca la recaída en el fenómeno, mientras que la segunda causa se 
desconoce en el 28,6% de los casos. En cuanto a las personas que duer-
men en la calle y son atendidas por la UMA (ocho personas) sobresale, en 
la primera ocasión, que un 37,5% retorna por problemas de conflictividad 
en la convivencia en el último alojamiento; por la carencia o pérdida de la 
vivienda por razones económicas en un 37,5%, y por la pérdida del empleo 
en un 25%. En la segunda ocasión se debe mayoritariamente a la carencia 
o pérdida de la vivienda por razones económicas (62,5%) y a problemas de 
conflictividad en la convivencia (25%), y se desconoce el motivo en el 12,5%.
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Las PSH que han experimentado en tres ocasiones el fenómeno 
de puerta giratoria destacan, en los casos que hacen uso de los servicios 
alojativos, que en la primera ocasión se debía a la carencia o pérdida de 
la vivienda por razones económicas (50%) y a problemas de conflictividad 
en la convivencia en el último alojamiento (50%). La segunda vez se debía 
a haber sufrido violencia de género (33,3%), a haber tenido problemas 
de conflictividad en la convivencia en el último alojamiento (33,3%), a la 
carencia o pérdida de la vivienda por razones económicas (16,7%) y, en el 
16,7% de los casos, se desconoce la primera causa. Y la tercera a la caren-
cia o pérdida de la vivienda por razones económicas (16,7%), y en el 83,3% 
restante este dato se desconoce. Asimismo, las cuatro personas usuarias 
que pernoctan en la calle y utilizan los servicios de la UMA refieren que, 
en la primera ocasión, el retorno a la situación de sinhogarismo se debe 
a problemas de conflictividad en la convivencia en el último alojamiento 
(50%), a la pérdida del empleo (25%) o no aportan esta información (25%). 
La segunda puerta giratoria se debe a problemas de conflictividad en la 
convivencia en el último alojamiento (75%), mientras que en el 25% res-
tante se debe a la pérdida de empleo. Cabe destacar que la tercera puerta 
giratoria es motivada en todos los casos por problemas de conflictividad 
en la convivencia en el último alojamiento.

Finalmente, solo un/a usuario/a del servicio de alojamiento ha expe-
rimentado el fenómeno de puerta giratoria cuatro veces, y únicamente se 
conoce la causa de la primera recaída, que son problemas de conflictividad 
en la convivencia en el último alojamiento.

A través de la aplicación de la prueba estadística Kolmogórov-Smir-
nov, se determina que la variable relacionada con el número de veces en 
el que las personas derivan nuevamente a la situación de sinhogarismo no 
sigue una distribución normal (z = 4,458, p = 0,000). Para el análisis de las 
variables es necesario aplicar el procedimiento estadístico no paramétrico 
U de Mann-Whitney al tratarse de dos muestras independientes y se deter-
mina que no se dan diferencias significativas entre el sexo y el número de 
veces en que la persona deriva en la situación de sinhogarismo (z = -1,288, 
p = 0,198). Por otra parte, se aplica la prueba Kruskal-Wallis (al contar con 
más de dos categorías) para analizar las diferentes variables contempladas 
en el estudio, y se obtienen los resultados que se indican en la tabla 4:

Tabla 4. Análisis de variables sociales y demográficas asociadas al 
sinhogarismo

Categoría Estadística H Valor p

Nacionalidad 0,004 0,949

Nivel de estudios 0,034 0,854
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Discapacidad 8,330 0,215

Situación laboral 0,815 0,665

Disposición de ingresos 0,573 0,751

Tipología de ingresos 8,383 0,592

Enfermedad mental 2,112 0,146

Dependencia 0,353 0,552

Adicciones a sustancias 0,439 0,508

Antecedentes penales 2,798 0,094

Fuente: Elaboración propia.

Se obtiene que no existe una asociación estadísticamente significa-
tiva entre estas variables y el número de veces que la persona experimenta 
la exclusión residencial.

Con estos resultados, se puede afirmar que el fenómeno de puer-
ta giratoria parece no estar condicionado por las variables estudiadas y 
que estas no ayudan a predecir cuáles son los factores o situaciones que 
influyen en que las personas experimenten la situación de sinhogarismo 
en diversas ocasiones.

6. Discusión

La investigación respalda los estudios anteriores al confirmar una 
mayor prevalencia de hombres en el colectivo de las personas sin hogar, 
como indicaron el Instituto Nacional de Estadística (2022) y Sánchez (2012). 
No obstante, se observa un notable aumento de mujeres en situación de 
sinhogarismo, reportado por Díaz (2021), quien destaca un incremento 
del 30,3% en los expedientes analizados en años previos a este estudio. 
Además, los hallazgos desafían el estereotipo de que las personas mayores 
de 65 años son predominantemente afectadas, ya que la edad media de  
las personas sin hogar ronda los 49 años, según el Instituto Nacional  
de Estadística (2022), dato que los resultados de la investigación confirman.

El análisis de los datos sociodemográficos del fenómeno de puerta 
giratoria confirma la masculinización del colectivo de las personas sin 
hogar, respaldando estudios anteriores (Fondation Abbé Pierre y FEANT-
SA, 2020; Sánchez, 2012). Además, se observa que este fenómeno afecta 
principalmente a personas mayores de 30 años, con una edad media de 
49 años. Aunque se ha reportado un aumento en el colectivo debido a la 
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llegada de personas inmigrantes a Europa, los resultados de este estudio 
muestran una mayor proporción de personas de nacionalidad española en 
comparación con extranjeros (Fondation Abbé Pierre y FEANTSA, 2020). 
Contrariamente a los estereotipos que relacionan a las personas sin hogar 
con la delincuencia, este estudio muestra una baja incidencia de ante-
cedentes penales en la muestra analizada. En cuanto al nivel educativo, 
se observa que casi la mitad de las personas que han experimentado el 
fenómeno de puerta giratoria tienen únicamente la Educación Primaria 
Obligatoria, lo cual difiere de los resultados generales reportados por el 
Instituto Nacional de Estadística (2022), donde se destaca una mayor pre-
valencia de estudios secundarios en las personas sin hogar.

En esta línea, el bajo nivel de educación está estrechamente ligado 
a la escasa empleabilidad de este colectivo, lo que, sumado a la falta de 
vivienda, dificulta el acceso a trabajos estables y bien remunerados (Matu-
lič, 2013). Esto se traduce en tasas de desempleo significativamente altas, 
que llegan al 74,8%, y, en casi la mitad de los casos, la ausencia total de 
ingresos. A pesar de ello, un 57,3% de los usuarios logra obtener ingresos, 
mayoritariamente provenientes de remuneraciones públicas, entre las que 
destaca la pensión no contributiva (PNC) en modalidades de jubilación y 
discapacidad.

Los datos sociosanitarios revelan la presencia significativa de disca-
pacidad en las personas sin hogar, especialmente en aquellas que experi-
mentan el fenómeno de puerta giratoria. Mientras el estudio de la Red de 
Apoyo a la Integración Sociolaboral (2009) reporta que alrededor de una 
de cada cinco personas sin hogar tiene discapacidad, este estudio revela 
que la cifra se eleva a dos de cada cinco personas (42,2%). Sin embargo, 
solo un 3,1% de las personas tiene oficialmente reconocida su situación 
de dependencia. Respecto a la salud mental, el Instituto Nacional de Es-
tadística (2022) indica que aproximadamente el 59,6% de las personas sin 
hogar presenta síntomas depresivos. En contraposición, en este estudio 
se constata que la mayoría de la muestra (44,3%) padece alguna patología 
mental, posiblemente relacionada con problemas de adicciones tanto tóxi-
cas como comportamentales. De las personas con problemas de adicción 
(55,7% de la muestra), el 25,2% presenta una patología dual, como señalan 
Caton et al. (2007). Esta situación influye en la cronicidad del sinhogarismo, 
ya que la pérdida de autoestima y la falta de perseverancia dificultan la 
recuperación y la reinserción.

En cuanto a las causas del fenómeno de puerta giratoria, Matulič 
(2013) subraya la influencia de la privatización del mercado y la ausencia 
de políticas sociales, lo que conlleva un alto coste de la vivienda, que difi-
culta su acceso y mantenimiento. Los datos recolectados en este estudio 
reflejan que, en los casos en que se experimenta el fenómeno entre una, 
dos y tres veces, una de las principales razones de recaída en la situación 
de sinhogarismo es la carencia o pérdida de la vivienda por motivos eco-
nómicos (41,2%). Asimismo, aunque en menor proporción, la pérdida del 
empleo (10%) se presenta frecuentemente como causa de recaída, tanto en 
quienes utilizan servicios de alojamiento como en aquellos que pernoctan 
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a la intemperie y recurren a servicios de la UMA. Según Standing (2013), 
el acceso al empleo para personas en situación de sinhogarismo está res-
tringido y caracterizado por su precariedad, temporalidad e inestabilidad, 
lo que genera escasa seguridad económica, lo que a su vez incrementa 
las desigualdades sociales y propicia la caída en la situación de exclusión 
residencial extrema.

Según Matulič (2013), la falta de cobertura de las necesidades bá-
sicas por parte del sistema de protección social y el deterioro de las redes 
informales de apoyo aumentan las probabilidades de experimentar el fenó-
meno de puerta giratoria. Además, las personas sin hogar suelen enfrentar 
una media de nueve sucesos vitales estresantes, como abandono, violencia 
familiar, adicciones, divorcio, entre otros (Guillén et al., 2020; Matulič , 
2010; Muñoz et al., 2003; Roca et al., 2019). La violencia de género también 
se destaca como una causa frecuente de retorno al sinhogarismo, lo cual 
refleja el aumento de mujeres en esta situación. En relación con la vuelta 
a la situación de sinhogarismo después de lograr la inserción social, la 
conflictividad en la convivencia se identifica como una de las principales 
causas (40,5%). Por lo tanto, según Díaz (2021), es crucial trabajar en el 
desarrollo y entrenamiento de habilidades sociales, comunicación, gestión 
de conflictos y tolerancia a la frustración para garantizar una convivencia 
pacífica y prevenir controversias.

7. Conclusiones

Los resultados respaldan la mayor incidencia de sinhogarismo en 
hombres, resultado de procesos distintos de exclusión residencial. La 
edad media de las personas sin hogar refleja niveles educativos bajos, 
limitando oportunidades laborales y perpetuando la exclusión social. El 
desempleo conduce a ingresos irregulares a través de empleos informales. 
Esto explica la predominancia de la pensión no contributiva y otras pres-
taciones básicas debido a la insuficiente cotización para acceder a presta- 
ciones contributivas.

Un alto porcentaje de personas sin hogar experimentan el fenómeno 
de puerta giratoria y tienen discapacidades y/o problemas de salud mental 
no oficialmente reconocidos, pero detectados por profesionales de atención 
directa. Esto se debe a la falta de atención médica especializada que les 
permita recibir diagnóstico y tratamiento adecuados, así como el reco-
nocimiento formal o dictamen por parte de la administración. La falta de 
educación en salud y hábitos de vida saludables empeora las condiciones 
sociosanitarias. La salud mental y adicciones a menudo coexisten, agra-
vando el deterioro del estado de salud, especialmente en situaciones de 
sinhogarismo prolongado. En cuanto a la interseccionalidad de los factores 
que influyen en el fenómeno de puerta giratoria, no se encontraron dife-
rencias significativas entre las variables analizadas y el número de veces 
que una persona termina en situación de sinhogarismo.
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Los resultados divergen de la segunda hipótesis, que afirmaba que 
dos de cada tres personas experimentan la puerta giratoria. En realidad, 
solo un 10,3% de los expedientes analizados (n = 1.271) han experimen-
tado este fenómeno. Se descarta la tercera hipótesis, que sostenía que 
la mayoría de los usuarios recaen en la situación de sinhogarismo en la 
mayoría de las ocasiones. Aunque es cierto que un porcentaje considerable 
se ve afectado por dos recaídas, no es lo más común. Además, la cuarta 
hipótesis, que vincula la cronificación del sinhogarismo con la puerta gira-
toria, tampoco se confirma. En cuanto a la quinta hipótesis, los resultados 
obtenidos ofrecen una visión inicial sobre la eficacia de los procesos de 
intervención y reinserción sociales llevados a cabo por los servicios en ca-
sos de esta compleja realidad. Sin embargo, no proporcionan información 
sobre su durabilidad en el tiempo.

La falta de vivienda por motivos económicos (41,2%) destaca como 
una causa principal en la recurrencia del fenómeno de puerta giratoria. 
Contrariamente, la hipótesis 6 queda refutada según la evidencia recopila-
da de diversas fuentes y las respuestas de profesionales. En este sentido, se 
confirma una conexión entre el sinhogarismo, las condiciones del mercado 
de la vivienda y las barreras de acceso actuales, lo que emerge como un 
factor crucial en el padecimiento de este problema. La privatización del 
mercado y la insuficiencia de políticas sociales conducen a costos elevados 
de vivienda, lo que dificulta su adquisición y mantenimiento, y resulta en 
situaciones de precariedad residencial, infravivienda y carencia habita-
cional extrema. Con opciones limitadas, las personas se ven obligadas a 
compartir vivienda con individuos que pueden tener problemas personales 
o con desconocidos sin seguridad jurídica, lo que aumenta las posibili-
dades de conflictos. Siguiendo con la séptima hipótesis, se concluye que 
otro de los factores que incide significativamente en la reincidencia de la 
situación de sinhogarismo es la pérdida de las redes de apoyo informales, 
que en la mayoría de los casos se origina por conflictos en la convivencia 
(40,5%). Ante esto, es esencial destacar la importancia de trabajar en el 
desarrollo y entrenamiento de habilidades sociales, comunicación, gestión 
de conflictos, tolerancia a la frustración, entre otras, con el fin de promover 
una convivencia pacífica y prevenir desacuerdos.

Esta investigación se enfrenta a la dificultad de la escasa bibliogra-
fía existente sobre el fenómeno de puerta giratoria y su interseccionalidad 
con los factores que contribuyen a la reincidencia en el sinhogarismo. Este 
estudio ofrece una visión limitada de esta realidad y se necesitan inves-
tigaciones adicionales para profundizar en el fenómeno y analizar otros 
factores no considerados en este estudio, como el nivel de desarrollo de 
habilidades sociales, redes informales de apoyo, salud física, conocimiento 
de recursos disponibles, experiencias de estrés, situación administrativa 
y tiempo de residencia en el lugar, entre otros.
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Resumen3

En este artículo se presentan los principales resultados del estudio 
realizado en 2018-2019 con el propósito de identificar las características de 
la implementación del programa Más Familias en Acción (MFA) en el mu-
nicipio de Calarcá, Quindío, Colombia, así como la conexión del programa 
con el marco de las políticas sociales y las transformaciones producidas 
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en las condiciones de salud, vivienda, empleo y educación de las familias 
beneficiarias. Tal investigación respetó los principios éticos y bioéticos que 
corresponden y obtuvo el consentimiento informado de los participantes, 
guardó la confidencialidad y ha sido rigurosa en la citación adecuada de las 
autorías. Se analizan las características del municipio para darle contexto a 
los resultados del estudio; se realiza una revisión del carácter del programa 
como expresión de la tendencia de las transferencias condicionadas, que se 
pusieron en vigor en América Latina desde finales de los años noventa del 
siglo pasado y principios del siglo xxi; y se finaliza el artículo con algunas 
reflexiones sobre los aciertos y desaciertos del programa MFA. 

Palabras clave: Política social en Colombia, familias en acción y transfe-
rencias monetarias condicionadas. 

Abstract

This paper sets out the main findings of a research study project 
carried out in 2018 and 2019 designed to identify the implementation fea-
tures of the Más Familias en Acción programme (MFA – More Families 
in Action) in Calarcá – Quindío, Colombia, as well as to underline the 
connection the programme has to the current social policy framework and 
the transformations brought about for health, housing, work and education 
among beneficiary families. This research project respected the relevant 
ethical and bioethical principles and involved securing informed consent 
from the participants, while maintaining confidentiality and assuring the 
utmost rigour in the suitable citation of authorship. This paper analyses 
the characteristics of the town to provide context to the findings of the 
study. It conducts a review of the nature of the programme as an expression 
of the trend of conditional transfers, which were put into effect in Latin 
America from the late 1990s and in the early 21st century. It concludes 
with a number of final reflections on the successes and failures of the 
MFA programme. 

Keywords: Social policy in Colombia, families in action, conditional cash 
transfers.
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Introducción

El concepto de pobreza es amplio, pero en un sentido multidimensio-
nal se reconoce como la carencia de capacidades, condiciones o dotaciones 
iniciales de las personas para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesi-
dades físicas, intelectuales y espirituales, que les permitan participar de 
forma autónoma, libre e incluyente en la sociedad (Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2010). Este permite 
comprender el horizonte de visibilidad de las políticas públicas en la esfera 
social, cuyo objetivo en particular es hacer frente a la tarea de reducir la 
pobreza, siguiendo las directrices de organismos multilaterales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo (BID), que se encargaron, desde la última década del siglo xx, de re- 
orientar los aspectos de formulación, diseño, ejecución y aplicación de 
estrategias de asistencia social en los países latinoamericanos para pro-
mover el desarrollo humano, como condición para acumular capital social. 

Esos cambios se expresan en varias direcciones, tal y como lo se-
ñala Raczynski (citado por Di Virgilio et al., 2012, p. 12): una reducción 
drástica de los recursos, principalmente los destinados a vivienda, salud 
y educación; la transferencia de funciones de ejecución y entrega de ser-
vicios al sector privado; la introducción de mecanismos de mercado en  
la asignación de recursos públicos, también conocido como subsidios a la 
demanda; la implementación de medidas dirigidas a reducir programas 
universales y a focalizar los recursos en los segmentos más pobres de la 
población; el desarrollo de programas sociales compensatorios de situacio-
nes de pobreza extrema; el debilitamiento del poder de los trabajadores y 
las organizaciones sindicales y un estricto control de la expresión colectiva 
de las demandas sociales.

Así, entonces, a finales del siglo xx e inicios del xxi aparece la que 
es considerada una nueva generación de políticas sociales que se expre-
sa en programas formulados sobre la base de transferencias monetarias 
condicionadas, es decir, el otorgamiento de pequeñas sumas de dinero a 
familias pobres como incentivo al cumplimiento de compromisos, como la 
asistencia regular de los niños a la escuela y seguimientos nutricionales 
en centros de salud, establecidos como mecanismo para la superación de 
la pobreza, buscando resultados en la disminución de la deserción escolar 
y la desnutrición infantil, como avance en el desarrollo humano y así, desde 
la familia, la generación de capital social.

En Colombia, ese programa se denominó Familias en Acción (FA) en 
sus inicios (años 2000-2002) y luego, hacia 2013-2014, se empezó a llamar 
Más Familias en Acción (MFA). La instancia gubernamental responsable 
del programa es el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Entre 
2018 y 2019 se emprendió desde la Universidad del Quindío un estudio 
para establecer las características de la implementación de MFA en un 
municipio en particular (Calarcá, Quindío), la conexión del programa con el 
marco de las políticas sociales, así como las transformaciones producidas 
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en los aspectos de salud, vivienda, empleo y educación de las familias 
beneficiarias.4

El objetivo, entonces, de este artículo es presentar los principales 
resultados de esa indagación y aportar elementos para la valoración del 
programa MFA y su contribución en la reducción de la pobreza por vía de 
la generación de capital humano y social.

Pero una presentación del programa y sus características puede 
ganar claridad si una semblanza del país le antecede. De esto es de lo que 
se ocupa el siguiente apartado. 

Algunas generalidades de la realidad 
colombiana

“Colombia, una nación a pesar de sí misma” es la manera como el 
profesor David Bushnell tituló una de sus obras sobre Colombia, país que, 
según él,

[…] sale de los esquemas con que se mira a América Latina desde el 
exterior: los dictadores son prácticamente desconocidos, la izquierda ha 
sido congénitamente débil y fenómenos como la urbanización y la indus-
trialización no desencadenaron movimientos populistas de consecuencias 
duraderas; al mismo tiempo posee un sistema bipartidista, una tradición 
electoral y unos partidos políticos que se sitúan entre los más antiguos de 
Occidente, con instituciones propias de la democracia liberal, pero también 
una tremenda violencia (Bushnell, 2007, p. 11).

No es el propósito de este apartado hacer una exhaustiva revisión 
sobre los argumentos que sustentan la idea de la precaria conformación 
de Colombia como nación. Sin embargo, se mencionarán algunos elemen-
tos que luego conectarán con la compleja problemática socioeconómica, 
ambiental, política, cultural, institucional, todo lo cual dará contexto a los 
resultados de la investigación sobre MFA. 

Para la teoría clásica la conformación de los Estados Nacionales es el 
resultado de la confluencia de intereses, costumbres, tradiciones, lengua, re-
ligión y prácticas económico-productivas que ligan a los pueblos, de manera 
que establecen nexos más fuertes entre sí que con otros grupos humanos; 
eso los lleva a consolidar mercados, por lo que el posterior establecimiento 
de fronteras y de aparatos gubernamentales-estatales es el resultado lógico. 
En el caso de Colombia el proceso ocurrió a la inversa: la determinación 
de los límites geográfico-políticos, ocurrida después de 1819, se hizo cobi-
jando poblaciones y regiones que no tenían interés en independizarse de 

4 Una investigación similar, pero en torno al programa Asignación Universal por Hijo, han 
adelantado varias universidades de Argentina, todo con el propósito de ampliar la re-
flexión sobre los programas sociales, su carácter y los efectos generados en la población, 
que es uno de los objetivos de la Red de Investigación, Docencia y Extensión en Política 
Social y Trabajo Social, de la cual hacen parte varias instituciones de educación superior 
de Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y, por Colombia, la Universidad del Quindío. 
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la metrópoli o estaban geográfica y económicamente aisladas (Vela et al., 
2020, p. 42).

Estas circunstancias históricas, unidas al hecho de que el Estado 
no ha sido capaz de cubrir todo el territorio, como tampoco de mantener 
el monopolio sobre la fuerza, ni de “garantizar el respeto de los derechos 
humanos de todos los ciudadanos, de asegurar la irrestricta prevalencia 
de la ley y el monopolio en la aplicación de justicia y de propender por la 
preservación del orden instituido” (Garay, 1999, p. 2), han llevado a que  
ciertos sectores de la población no accedan a los bienes y servicios  
que les garanticen una vida con dignidad; por ello, para muchos colom-
bianos la democracia o la nacionalidad no representan efectos concretos 
en la vida diaria.

Sin una estricta prevalencia de la ley en derecho se genera un desa-
rreglo social profundo, que deriva en precariedad de la convivencia ciuda-
dana y que penetra múltiples instancias: desde las relaciones cotidianas 
de los individuos con otros individuos, grupos de ciudadanos con otros 
grupos y con el Estado, hasta las relaciones entre los ciudadanos, grupos, 
organizaciones, partidos y el Estado en el espacio público, colectivo y 
privado. La erosión de la convivencia ciudadana va dando origen a la que 
Garay (1999) llama “aculturación de la violencia”. 

Una sociedad conformada de esta manera, además con un profun-
do mestizaje que diluye las posibilidades de identidad, por lo menos la 
identidad basada en la etnia y la cultura, con una tradición religiosa muy 
arraigada que privilegia la sumisión y la heteronomía, reproduce prác-
ticas impuestas por grupos poderosos, quienes hacen uso de ese poder 
para atender sus propios intereses a costa de los intereses del resto de la 
población (Garay, 1999). Esto resulta contrario al desarrollo de la cultura 
cívica, al fortalecimiento del tejido social y a la prevalencia del bien común 
(Vela et al., 2020).

La inequidad que resulta de una sociedad como esta, así como la 
escasa densidad de los lazos organizativos e interpersonales que la vio-
lencia, entre otras cosas, ha contribuido a destruir, refuerzan la falta de fe 
en los demás, el predominio de la racionalidad particular por encima de 
la racionalidad pública, que si bien es cierto que representa creatividad 
individual y tenacidad, también representa incapacidad para organizarse 
y para generar proyectos conjuntos (Vela et al., 2020).

Estos factores estructurales, unidos a influencias y exigencias glo-
bales y de los organismos multilaterales, se concretan en problemáticas 
sociales, y de otros órdenes, que conforman la realidad colombiana. Por 
ejemplo, en Colombia, al igual que en “América Latina y el Caribe, en lo 
corrido del siglo xxi, el modelo económico neoliberal ha exacerbado la po-
breza extrema, los procesos migratorios, la violencia de género, la exclusión 
y la polarización social…” (Martínez y Morales, 2021, p. 28). Así, entonces, 
las dinámicas económicas y políticas del capitalismo global han transfor-
mado con drasticidad los sistemas de producción de bienes y servicios y 
las lógicas laborales, con consecuencias evidentes en el deterioro de las 
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condiciones de calidad de vida del grueso de la población, expresadas en 
elevadas cifras de pobreza, desempleo y subempleo de personas en edad 
productiva, restricciones para la alimentación sana, nutritiva y suficiente y 
barreras para el acceso a la educación superior para los jóvenes de familias 
con escasos recursos económicos (Martínez y Morales, 2021).

En lo ambiental, hay que mencionar la destrucción de los ecosiste-
mas, asociada a actividades de economías ilícitas, pero también a activida-
des lícitas como la minería, la construcción de infraestructura, las prácticas 
agropecuarias como las fumigaciones, los monocultivos y sus afectaciones 
a la salud humana y no humana. A esto se suman los impactos relaciona-
dos con el calentamiento global y con la densidad poblacional en algunas 
regiones. Estas problemáticas están entrelazadas con otras como el incre-
mento de la amenaza de desastres producidos por la ubicación de hábitats 
humanos en zonas de vulnerabilidad: sísmica, por deslizamientos, por 
sequías, incendios, inundaciones, entre otras (Martínez y Morales, 2021).

En lo social, las problemáticas incluyen la desprotección pensional 
y de seguridad social en salud de personas que durante su vida económi-
camente activa se han dedicado a labores del campo, la minería artesanal 
o del empleo informal, con escaso o ningún amparo. Los trastornos emo-
cionales y mentales, la ideación y el comportamiento suicida, y la depre-
sión tienen entre los adultos mayores, los adolescentes y los jóvenes a la 
población más vulnerable (Martínez y Morales, 2021).

Una problemática que es común a muchos otros países es la asocia-
da a la migración, principalmente por cuanto demanda de las entidades 
encargadas de la atención a la población, la coordinación que garantice 
el suministro de bienes y servicios básicos y asegure la menor tensión 
posible frente a los locales.

Aun cuando en 2016 se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Estado 
Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejérci-
to del Pueblo (FARC-EP), lo cierto es que la implementación de todas las 
medidas establecidas en ese documento ha sufrido múltiples tropiezos. 
La población colombiana debe todavía apropiarse del proceso, descubrir y 
defender la razonabilidad de lo pactado y asegurarse de que permee todas 
las instancias de la vida colectiva. No obstante, hay que decir que persisten 
múltiples violencias, con muchos otros actores, que es necesario continuar 
conjurando: narcotráfico, delincuencia común, corrupción, así como la exa-
cerbación de conflictos interpersonales, violencias basadas en el género, 
violencias en escenarios cotidianos: hogar, escuela, vecindario, etc.

Es este el marco de realidad en el que opera el sistema de protección 
social y el programa MFA en Colombia, cuya presentación sucinta viene 
enseguida.

El programa Más Familias en Acción (MFA) en el marco del sistema de 
protección social en Colombia

La Ley 789 de 2002 define el sistema de protección social (SPS) como 
el conjunto de políticas públicas para disminuir la vulnerabilidad y mejorar 
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la calidad de vida para obtener como mínimo el derecho a salud, pensión 
y trabajo. Esto conecta con la idea de que la seguridad social ha estado, 
en Colombia, en gran medida relacionada con el mundo del trabajo formal 
y las posibilidades que este ofrece a la población. 

El otro elemento que contiene esta definición es su referencia al he-
cho de que las políticas públicas pueden y deben conjugarse para atender 
los focos de vulnerabilidad que ponen en entredicho la calidad de vida de 
la gente; esto evoca el enfoque de la atención y el manejo social del riesgo 
que los organismos multilaterales ya esgrimían, desde finales del siglo xx, 
en las recomendaciones y orientaciones para la formulación de programas 
sociales en Latinoamérica.

En particular, en Colombia, el Banco Mundial ya utilizaba el enfo-
que teórico de la gestión del riesgo en las investigaciones sobre pobreza 
desde inicios del siglo xxi, por lo que se entiende que con esta lógica se 
han formulado recientemente los programas que le dan cuerpo al SPS, 
combinando programas asistenciales y promocionales dirigidos a atender 
las condiciones de pobreza y miseria, pero también a conjurar la vulnera-
bilidad de los hogares y propiciar la creación de capital social. 

Es en este marco en el que se entiende que los programas de trans-
ferencias monetarias condicionadas insisten en reducir el riesgo del aban-
dono escolar y propiciar la mejora en la dieta de las familias, de forma que 
puedan evitarse efectos perversos y de largo plazo que ponen en peligro el 
capital humano y social de los hogares. Es decir, el programa MFA apunta 
a que los hogares protejan a sus miembros más jóvenes de los riesgos 
(Acosta et al., 2015): por ejemplo, los asociados al cuidado prenatal, la 
atención en el parto, la vacunación y la nutrición; pero también los riesgos 
por la deserción o la repitencia escolar, el trabajo infantil, entre otros. Eso 
explica las exigencias del programa para que las madres asistan a controles 
prenatales, los niños lleven un control de crecimiento y desarrollo juicioso, 
los esquemas de vacunación estén completos y la permanencia dentro del 
sistema escolar formal sea efectiva.

Ahora bien, el programa tiene unas condiciones técnico-adminis-
trativas que orientan su ejecución en dependencia de las características 
sociodemográficas de las municipalidades; tales condiciones se presentan 
en el siguiente apartado.

El programa MFA en Calarcá 

Calarcá es el segundo municipio del departamento del Quindío, des-
pués de la capital, Armenia; está ubicado en las estribaciones de la cor-
dillera central, aproximadamente a 1.573 msnm y con una extensión total 
de 226 km2, siete de los cuales corresponden al área urbana (Secretaría de 
Planeación, 2017). El municipio albergó, según las proyecciones del Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para 2017, el 13,71% 
del total de la población quindiana, es decir, 78.385 personas (DANE, 2019).

Hay que mencionar que Calarcá, en su área rural, acoge al 26% 
de la población rural total del departamento, lo que muestra su dinámi-
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ca actividad productiva, en gran medida relacionada con el café y otros 
cultivos como plátano, fríjol y maíz, así como con la ganadería (Secretaría 
de Planeación, 2017). Desde la última década del siglo xx, Quindío viene 
impulsando otra actividad económica, como respuesta a la crisis cafetera 
posterior a la ruptura del pacto de cuotas, y es el turismo.5

Según los datos de la Secretaría de Planeación, en 2017 el progra-
ma MFA tenía 3.253 familias beneficiarias en Calarcá, con un total de  
3.902 niños y jóvenes con apoyo en nutrición y educación (Secretaría  
de Planeación, 2017). Del total de chicos matriculados en los sectores oficial 
y no oficial (11.994), desde preescolar hasta la educación media, el 27,2% 
(3.265) pertenecía a MFA. Para principios de 2018, en Calarcá el total 
aproximado de familias beneficiarias se acercaba a 3.029,6 que incluía a 
seleccionadas por puntajes de la Red Unidos y núcleos familiares víctimas 
de desplazamiento forzado (donde estaban incluidos algunos miembros 
de comunidades indígenas (Morales et al., 2021).

Es necesario mencionar que la posibilidad de ingresar al programa 
depende del puntaje que cada familia tiene en el Sistema de Selección 
de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN),7 y que el cálculo de las 
transferencias monetarias y los montos específicos de ellas está determi-
nado por varios factores:

a. El diseño del programa organiza la totalidad de los municipios 
del país en cuatro grupos según el Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM) que tiene y su grado de urbanización. En el 
grupo 1 está la capital del país, Bogotá; en el grupo 2 están 
veintiuna de las ciudades capitales de departamento; en el gru-
po 3 se reúnen los municipios que tienen una incidencia menor 
al 70% de IPM; y, finalmente, en el grupo 4 se encuentran los 
municipios con incidencia de IPM mayor al 70%.

b. El monto específico de la transferencia que recibe cada familia 
depende del área geográfica donde reside (urbana o rural), si 
es familia desplazada por la violencia, del número de menores 
que tiene,8 su edad y los grados escolares que cursan.

c. El apoyo económico para educación se otorga cuando el núcleo 
familiar tiene menores en edad escolar; para nutrición los re-
cursos monetarios se asignan a los niños con edades de cero a 
siete años. Los pagos se hacen bimestralmente, a mes vencido.

5 En Calarcá, cerca del 20% de las microempresas registradas en la Cámara de Comercio se 
dedican a los servicios de alojamiento y alimentación (Secretaría de Planeación, 2017).

6 El último proceso de inscripción e ingreso de familias beneficiarias se realizó en 2014 
(Dahian Gisell Castillo Vargas, entrevista personal, abril 2018).

7 Es el Sistema que, de acuerdo con ciertos criterios técnicos, califica la situación socioe-
conómica de las familias y les asigna puntajes; los bajos puntajes les dan a las familias la 
oportunidad de ingresar a los programas asistenciales estatales. 

8 El número máximo de menores por los cuales puede recibir apoyo económico una familia 
es tres. 
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En 2018, en Calarcá, el programa reunía familias cuyos puntajes, 
según el SISBÉN, no sobrepasaban los 32,20, para quienes habitaban área 
urbana, y los 29,03 en zona rural. En atención a que Calarcá se ubica en 
el grupo municipal con IPM por debajo del 70%, los montos para ese año 
eran los siguientes, según Morales et al. (2021), tal y como se muestra en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Monto de apoyo económico

Familias  
en desplazamiento

Familias SISBÉN -  
Red Unidos

Apoyo económico para 
nutrición 

$168.250 aprox. $144.250 aprox.

Apoyo económico para 
niños en transición 

$48.000 aprox. $48.000 aprox.

Apoyo económico para 
niños de 1.° a 5.° de primaria

$36.150 aprox. $36.150 aprox.

Apoyo económico para 
niños de 6.° a 8.° grado

$84.150 aprox. $72.200 aprox.

Apoyo económico para 
chicos de 9.° y 10.° grado

$96.150 aprox. $84.150 aprox.

Apoyo económico para 
chicos de grado 11.°

$132.250 aprox. $120.200 aprox.

Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por la Profesional Enlace 
Municipal9 en entrevista personal.

Si bien el último momento de inscripción de familias al programa 
sucedió en 2014, es claro que una familia puede perder el derecho a los 
apoyos económicos de MFA; esto sucede cuando se incumple alguno de 
los siguientes compromisos: garantizar la matrícula de los niños en una 
institución educativa; tener asistencia mínima del 80% al total de horas de  
clase cada mes; mantener a los niños de cero a siete años en control de 
crecimiento y desarrollo y con el esquema de vacunación al día. Ahora 
bien, ¿cómo demuestra cada familia el cumplimiento de esos compromi-
sos? Presenta ante la oficina municipal de MFA el carné de crecimiento y 

9 El programa MFA contempla una figura denominada Enlace Municipal, que es la persona 
encargada de entablar los vínculos entre el programa y las familias beneficiarias. Se ocu-
pa de los pormenores administrativos y logísticos para la inscripción de las familias, la 
elección de las madres líderes por parte de las madres titulares del programa, además de 
coordinar el proceso de capacitación que reciben las madres líderes y de la formación que 
ellas, a su vez, agencian en sus entornos inmediatos con la población de base. Presenta 
informes, establece relaciones interinstitucionales, coordina reuniones de planeación y es 
la figura ante la cual acuden los beneficiarios para resolver inquietudes sobre los términos 
y la ejecución del programa.



RTS 226 JUNIO DE 2024

Estudios. A fondo

50

Transferencias monetarias condicionadas en Colombia. El programa Más Familias en Acción 
en un municipio de la zona cafetera

desarrollo que la entidad de salud le genera a cada niño y el documento 
que las instituciones educativas expiden certificando la asistencia a clases.

Una particularidad que desarrolló la Profesional Enlace Municipal 
en Calarcá es que en coordinación con las instituciones educativas pro-
mueve la realización de escuelas de padres en las que se abordan temas 
relacionados con salud básica familiar, liderazgo, resolución de conflictos, 
entre otros. Este es un aspecto interesante porque la contribución a la for- 
mación de capital humano y social no se delega exclusivamente a la  
educación formal que reciben los niños, adolescentes y jóvenes en las 
instituciones educativas, sino que también se procura la formación de 
los adultos miembros de las familias a través de iniciativas de educación 
informal (Morales et al., 2021).

Otro aspecto interesante tiene que ver con la dinamización que el 
programa MFA, desde su diseño, contempla al propiciar la elección de 
madres líderes (una por cada cien familias), líderes que se nombran en 
asamblea general municipal que se convoca cada dos años. Ellas confor-
man el comité de madres líderes que reciben formación en temas diversos, 
con base a la cual ejecutan sesiones educativas y encuentros pedagógi-
cos con la población de base en cada barrio, en un ejercicio de réplica y  
de compartir información (Morales et al., 2021).

Estas estrategias, aun cuando de manera tímida, podría decirse 
que apuntan a la generación de capital humano (habilidades, destrezas, 
saberes), pues, como ya se mencionó más arriba, se procura la difusión 
de información sobre resolución de conflictos y salud familiar, así como 
elementos básicos de control sobre riesgos presentes en los entornos ve-
cinales y que afectan a la salud.

Las estrategias también apuntan al capital social, que para Uphoff 
(citado por Saiz y Rangel, 2008, p. 34), tiene formas estructurales (por 
ejemplo, las reglas y roles formales e informales que guían las acciones y 
decisiones de los grupos sociales y favorecen el intercambio y la coopera-
ción) y formas cognitivas (o sea las normas, valores, creencias y actitudes 
que se dirigen a los demás). Ahora bien, Putnam (citado por Saiz y Rangel, 
2008, p. 36) asume el capital social como el nivel de participación social en 
organizaciones de pequeña escala que generan normas de reciprocidad 
generalizadas (Morales et al., 2021).

Bien sea siguiendo a Uphoff o a Putnam, se observa en la búsqueda 
del desarrollo de las habilidades y capacidades de las familias, auspiciado 
por las madres líderes, la intención de incidir a través de sus agrupaciones 
en las decisiones relacionadas con la salud y la educación en sus entornos 
comunitarios, pero también incidir en las decisiones del orden municipal 
a través de la asamblea que conforman las familias beneficiarias del pro-
grama MFA y con las cuales dialogan las entidades que intervienen en su 
ejecución (las distintas secretarías municipales, las instituciones de salud, 
de educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 
otras). Es decir, una apuesta por el incentivo a aquellas prácticas que dan 
forma a la categoría capital social.
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Pero ¿qué halló el estudio que dio origen a este artículo? ¿Cuáles 
son las características de las familias beneficiarias del programa MFA 
en el municipio de Calarcá? Y ¿cómo se realizó la investigación? Eso se 
abordará en el siguiente apartado.

Metodología

El estudio que da origen a este artículo fue de corte transeccional, 
utilizó un diseño metodológico descriptivo, cuya muestra se seleccionó 
con base a los siguientes criterios: ser residente del municipio de Calarcá, 
estar vinculado al programa Más Familias en Acción y ser madre titular del 
programa. Se utilizó un muestreo no aleatorio que se podría describir como 
del tipo bola de nieve y del tipo casos disponibles. Estos fueron los más 
adecuados debido a que el DPS guarda con celo estricto la información de 
los beneficiarios del programa MFA, de manera que ante la imposibilidad 
de obtener el listado de beneficiarios del programa y, mucho menos, sus 
domicilios o datos de contacto, el equipo investigador decidió recurrir a 
fuentes primarias.

En este entendido, se buscó apoyo en las madres líderes, quienes 
ayudaron a ubicar a otros beneficiarios, estos a otros y así sucesivamente. 
La muestra atendió, por lo tanto, al criterio ALAP (as large as possible). 
ALAP es el criterio que asiste a los investigadores en aquellos casos en 
que, como el de la investigación de base de este artículo, no se tiene la 
posibilidad de acceder a los informantes por ausencia de datos de contacto 
o esos informantes se cohíben de participar, a cuenta de evitar posibles 
consecuencias en la permanencia en el programa.

Este último asunto fue de especial tratamiento por parte de los 
investigadores y el compromiso de confidencialidad y uso de los datos 
exclusivamente para fines académicos, sin hacer referencia a familias es-
pecíficas, fue el mecanismo adoptado para dar garantía y tranquilidad a 
los informantes. De allí que los resultados muestran cifras generales, no 
seguimiento específico a núcleos familiares en particular.

El consentimiento informado fue el instrumento que se diseñó y en 
el que se dejó explícita la oportunidad de cada informante participante 
del estudio de permanecer o retirarse en el momento que lo considerara 
necesario.

Estos elementos del componente ético, bioético y de integridad 
científica se tuvieron presentes a lo largo del estudio; además, se tuvo 
particular precaución de no invadir la intimidad de las madres líderes y sus 
familias, indagando por aspectos sensibles. Por ello, los datos recolectados 
apuntaron a aspectos generales sobre la situación socioeconómica, la es-
colaridad, las causas de morbilidad, la tenencia y la dotación física de los 
lugares de residencia. Siempre fue posible para los informantes abstenerse 
de responder aquellos asuntos con los que no estaban a gusto.

Teniendo esto como telón de fondo, se recurrió a diversas fuentes 
de información y varios instrumentos: uno para la recolección de datos, 
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tipo encuesta, que fue respondida por las madres titulares y en la cual se 
recogió información socioeconómica, principalmente. También se revisó 
información estadística y documental, datos socioeconómicos y demográ-
ficos del municipio de Calarcá, disponibles en los anuarios estadísticos 
publicados por la Secretaría de Planeación. Se logró acceder a los listados 
de población SISBÉN, a fin de obtener información sobre las condiciones de 
vida de las familias; estos listados se cruzaron con la lista de informantes 
que accedieron a participar de la investigación, para así establecer una 
especie de línea base, que permitiera contrastar las condiciones iniciales 
en relación con las cuatro variables del estudio: empleo, vivienda, salud 
y educación.

Se pasó una encuesta a las madres titulares (153 en total) aprove-
chando los espacios de bienestar comunitario con que cuenta la entidad 
que administra el programa; esos espacios son la asamblea municipal 
de Más Familias en Acción, el comité de madres líderes y los encuentros 
pedagógicos, instancias donde los beneficiarios ejercen sus derechos a 
la participación social y comunitaria. De igual forma se realizaron visitas 
(130 en total) en los barrios a los domicilios de las familias informantes y 
se registró la información sobre aspectos de vivienda y entorno vecinal en 
un instrumento de acopio de datos.

Así, entonces, las 153 familias (de 3.029) que se incluyeron según el 
criterio ALAP tienen una representatividad, desde el cálculo de error, que 
permite concluir que esa muestra se aleja muy poco de toda la población.

Resultados: características de los beneficiarios 
del programa MFA en Calarcá

Es uno de los principios de acción del DPS, organismo encargado 
del programa MFA, el celo estricto con el que guarda la información so-
cioeconómica y demográfica de los beneficiarios, por lo que crear una línea 
base con datos ofrecidos por el DPS fue imposible para este estudio. Por 
otro lado, dado que las instituciones educativas no hacen seguimiento 
especial a los niños y jóvenes matriculados y beneficiarios del programa, 
ya que solo registran la asistencia a clase por cuanto esto es lo que deben 
certificar, la información que podían proveer era limitada. Por su parte, la 
información consolidada que manejan las instituciones de salud no está 
discriminada según los usuarios sean beneficiarios o no de determinados 
programas; por lo tanto, para establecer quién es y quién no es beneficiario 
de MFA había que consultarlo en la historia de cada paciente, pero esos 
documentos son confidenciales y solo se puede acceder a ellos con órdenes 
judiciales o en casos extremadamente especiales (Morales et al., 2021).

Todo esto para decir que fue a partir de datos generales ofrecidos 
por el SISBÉN (estos sí de acceso público) y la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura de Calarcá, correspondiente al año 2009 (la información 
más actualizada de la que se disponía), junto con la información obtenida 
por medio de los instrumentos que diseñó este estudio, que se pudo hacer 
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una semblanza de la población, sus condiciones demográficas y las cuatro 
variables de las que se ocupó: salud, educación, vivienda y empleo.

Ya se dijo antes que, para principios de 2018, en el municipio de 
Calarcá había un total aproximado de 3.029 familias beneficiarias, ubica-
das en el casco urbano y el área rural, incluidos los corregimientos de La 
Virginia y Barcelona. Que el 71% de esos núcleos familiares son numerosos, 
es decir, que tienen más de cuatro miembros, muchos de ellos jóvenes. Es 
así como el 80% de la población total está por debajo de los cuarenta años 
de edad, el 56% no sobrepasa los veinticinco años, lo que indica que son 
familias jóvenes, con adultos en edad de trabajar (54%), con niños en edad 
escolar (de los seis a los diecisiete años) que representan el 37% del total.

Un poco más de la mitad de los adultos (55%) se ocupa en el tra-
bajo productivo y remunerado, bien sea como operarios en manufacturas 
locales, artesanos, vigilantes y obreros de la construcción, o en labores 
agropecuarias y el servicio doméstico. De los 165 adultos que declaran al-
guna vinculación laboral o actividad económica independiente, el 69,7% ha 
permanecido más de un año en el mismo trabajo y de estos la mitad lleva 
más de cuatro años en el mismo lugar. Sin embargo, al revisar los tipos de 
contratación se halla que el 18% tiene contrato a término indefinido y el 
9,7% a término fijo, lo que deja un amplio porcentaje sin contrato formal de 
trabajo, con contratos verbales o que son trabajadores por cuenta propia.

Esto trae como consecuencia, entre otras cosas, que la relación con 
el sistema de seguridad social, por la vía contributiva, no es la mayoritaria 
(el 75% admite que no se realizan en su nombre aportes en salud al siste-
ma), por lo que es fácil suponer que su conexión con el sistema de salud 
se hace por medio del régimen subsidiado.

El 42% de los adultos titulares del programa MFA afirma dedicarse 
a labores del hogar, es decir, actividades propias del cuidado que incluyen: 
cocinar, lavado de ropa, aseo de la casa, cuidado de los adultos mayores y 
los miembros del hogar que padecen alguna enfermedad o limitación física 
o cognitiva, ocuparse de los chicos que van a la escuela, hacer mercado, 
pagar cuentas, etc. Todas actividades que recaen casi exclusivamente en 
los hombros de mujeres y por las cuales no reciben remuneración.

El 30% de la población adulta dejó a medio término los estudios 
primarios o secundarios y una fracción de ellos no cuenta con escolaridad 
alguna, asunto que puede tener influencia en la manera como se inser-
tan en el mercado laboral, o sea que las tareas que desempeñan, y que 
se mencionaron más arriba, tienen como característica que no requieren 
mano de obra calificada y, probablemente, eso esté relacionado con las 
remuneraciones: el 71% de los hogares reporta ingresos equivalentes al 
salario mínimo legal mensual vigente o menos.

En relación con la procedencia de los miembros de las familias, 
la tercera parte de ellas proviene de zonas como la costa atlántica, Cal-
das, Antioquia y Valle del Cauca. Hay que recordar que el Quindío es un 
departamento principalmente, no exclusivamente, receptor de población 
que por diversas dinámicas de violencia en los territorios es expulsada y 
se ve compelida a buscar refugio; de esa población, un porcentaje retorna 
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a sus lugares de origen cuando las circunstancias así lo permiten, otro 
porcentaje sigue moviéndose a otras zonas y algunos se radican en el 
departamento y construyen nuevos proyectos de vida. Hay que recordar 
que MFA tiene contemplados entre sus beneficiarios a la población víctima 
de desplazamiento forzado.

Según las estadísticas de la Secretaría de Planeación del municipio 
de Calarcá (2017), el 83% de los niños, niñas y adolescentes que estaban 
dentro del programa MFA recibían el apoyo escolar (destinado para quie-
nes están en transición, básica primaria, básica secundaria y media). En 
esta investigación ese porcentaje es del 79%, mientras el 21% recibe apoyo 
en nutrición (niños hasta los siete años de edad). Ahora bien, de esos chicos 
que estaban en el sistema escolar formal, el 97% ya había ingresado a él 
desde antes de que sus familias pertenecieran a MFA, mientras solo el 
1,5% se incorporó una vez se hizo beneficiario del programa. Pero hay un 
dato interesante: el 45% de los niños realiza actividades extraescolares 
ahora que son beneficiarios de MFA: actividades deportivas y artísticas, 
principalmente música, baile y artes plásticas, complementan su formación 
académica.

La corresponsabilidad familiar en el ingreso y mantenimiento de los 
menores en el sistema de educación parece ser una tarea que fluye con más 
facilidad, igual que el hecho de usar el apoyo económico para diversificar 
el menú que ingiere la familia o la compra de calzado, vestuario y útiles 
escolares para los chicos; al parecer no ocurre lo mismo con la asistencia 
a controles de crecimiento y desarrollo, como se menciona enseguida.

La afiliación a empresas promotoras de salud (EPS) alcanza el 99%. 
La atención para los niños (en un 92%) la ofrecen los centros de salud y el 
Hospital La Misericordia, es decir, las entidades estatales de prestación 
de servicios de salud. El programa MFA exige a las familias la correspon-
sabilidad de mantener a los menores hasta los siete años en control de 
crecimiento y desarrollo; esa población asciende al 21%, pero según las 
cifras arrojadas por este estudio el 10% es atendido cada mes y el 11% asis-
te cada dos o tres meses, mientras los demás solo en caso de enfermedad 
o accidente. A partir de recibir el programa MFA, un 60% de los núcleos 
familiares admite que lleva a los chicos con más frecuencia a la atención 
en salud; en los demás casos al parecer el programa no ha incidido en la 
mayor presencia de los niños en el sistema de salud (Morales et al., 2021).

En relación con la vivienda, las cifras son interesantes: el 57% de los 
núcleos familiares que participaron en el estudio reportan tener propiedad 
sobre la vivienda en la que residen o estar pagando el crédito con el que la 
obtuvieron. Mientras tanto, hay un 39% que vive en arriendo.

Es necesario mencionar que el departamento del Quindío es una de 
las regiones del país que cuenta con alta cobertura de servicios públicos 
domiciliarios. Eso explica que las viviendas de la población beneficiaria 
de MFA tenga, en un 96%, disponibles los servicios de agua potable y 
alcantarillado, así como energía eléctrica en un 98%, gas domiciliario en 
un 77% y recolección de basuras en un 90%.



RTS 226 JUNIO DE 2024

Estudios. A fondo

55

Martha Adiela Morales Vargas y María Leonor Morales Vasco

Los adultos cabeza de hogar afirman que la preocupación que en-
frentan al saberse proveedores de los elementos que la familia necesita 
–alimentos, arriendo, útiles escolares, transporte, obligaciones crediticias 
o tributarias y demás– se ve un poco aliviada al recibir bimestralmente el 
apoyo económico del programa, pues si bien este debe ser invertido ex-
clusivamente en bienes dirigidos a los niños, el hecho de tener cubiertos o 
parcialmente cubiertos esos deberes les permite afrontar otros gastos, por 
ejemplo, la adquisición de electrodomésticos o las reparaciones locativas 
en las viviendas.

Es común que la población en esta zona del país asuma que mate-
riales como el cemento, el ladrillo, el Eternit, el zinc, la teja de barro o la 
cerámica son sinónimos de progreso, que una vivienda es de mejor calidad 
cuando está fabricada con estos materiales, de allí que el estudio haya 
encontrado que el 92% de las residencias tengan paredes, techos y pisos 
en dichos materiales. Eso significa que, en este aspecto, un porcentaje 
considerable de las familias beneficiarias de MFA exhiben condiciones 
no precarias (como las que contempla el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)). No ocurre así con el hacinamiento, pues 89% de las 
viviendas tiene entre uno y tres cuartos y si se cruza esa información con 
el número de miembros del hogar (el 71% tiene cuatro o más miembros) se 
tiene como resultado una alta presión sobre las habitaciones (Morales et 
al., 2021). Aunque, como se verá más adelante, esa situación tiene mejores 
cifras que en el pasado.

Ya se dijo arriba que el servicio de recolección de basuras cubre al 
90% de los hogares. No obstante, en los alrededores de algunas vivien-
das hay evidentes condiciones que pueden afectar la salud y favorecer la 
reproducción de vectores: residuos sólidos mal dispuestos, humo, aguas 
detenidas y criaderos de animales domésticos en porcentajes que van del 
8 al 12%.

Hay que tener en cuenta que algunas de las familias que participa-
ron del estudio habitan la zona rural (14%), por lo que en ellas es entendible 
la presencia de animales de granja y limitaciones en la recolección de 
basuras por parte de la empresa de aseo; sin embargo, en el 27% de las 
viviendas se evidenció basura en los alrededores, una práctica inadecuada 
y bastante extendida consistente en sacar de casa los residuos sólidos 
fuera de los horarios de recolección; esto propicia la llegada de roedores y 
carroñeros que dispersan los desechos, lo que puede convertirse en foco 
de problemas de salud y de altercados vecinales, además de las conse-
cuencias pecuniarias que podrían sobrevenir para las familias por vía de 
los comparendos ambientales.

Ahora bien, el equipo investigador consideró interesante realizar 
un comparativo entre las condiciones que las familias tenían en relación 
con las cuatro variables de interés (salud, educación, empleo, vivienda) al 
ingresar al programa y las que reportaron durante el estudio, pero como 
ya se mencionó páginas atrás, el DPS guarda con celo esa información, por 
lo que se optó por realizar el comparativo con las familias que contestaron 
la encuesta del estudio y que estaban en la base de datos entregada por la 
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oficina del SISBÉN del municipio de Calarcá, logrando tener coincidencias 
en veintitrés familias.

A partir de la información analizada por el grupo de investigación y 
la línea base SISBÉN (información de 2009), se realizó una comparativa de  
las variables similares en cada cuestionario sistematizado, con el fin  
de lograr información de un punto inicial (SISBÉN) y el punto de análisis de  
la investigación, es decir, la descripción del estado actual (2018) de los 
beneficiarios en diversos aspectos.

Las tablas siguientes presentan la variación positiva entre los datos 
SISBÉN y los datos de la investigación de la que se ocupa este artículo. 
Salvo en la esfera de ocupación laboral de la población, pues se muestra 
disminución en el número de personas que declaran tener actividad laboral 
remunerada, lo que contrasta con el hecho de que los ingresos familiares se 
muestran mayores que en la línea base, esto es que están mucho más cer-
canos al salario mínimo legal mensual vigente que lo que estaban en 2009.

Los datos obtenidos requieren, obviamente, cualificación a partir del 
acceso a más información de línea base, como la que custodia el DPS, pues 
las variaciones de un punto al otro pueden estar conectadas con la vincu-
lación de la familia al programa MFA, pero también pueden deberse a la 
conjunción de otras condiciones. Son, sin embargo, elementos que motivan 
investigaciones posteriores. Siguiendo a Morales et al. (2021), se presentan 
en la tabla 2 y en los gráficos 1, 2 y 3 las variaciones más significativas:

Tabla 2. Contraste en la situación de las familias beneficiarias

Aspectos que marcan el impacto de Más 
Familias en Acción

Probabilidad Varianza Error

Tenencia de vivienda propia (antes) 0,17 0,14 0,14

Tenencia de vivienda propia (después) 0,50 0,25 0,19

Si cuentan con gas domiciliario (antes) 0,48 0,25 0,19

Si cuentan con gas domiciliario (después) 0,87 0,11 0,13

Hacinamiento mayor a tres personas  
por habitación (antes)

0,61 0,24 0,18

Hacinamiento mayor a tres personas  
por habitación (después)

0,17 0,14 0,14

Afiliación a salud antes de MFA (subsidiada) 0,91 0,08 0,11

Afiliación a salud después de MFA 
(subsidiada)

0,96 0,04 0,07

Ocupación antes de MFA (con trabajo) 0,43 0,25 0,19

Ocupación después de MFA (con trabajo) 0,39 0,24 0,18

Número de niños en edad escolar que asisten 
a la escuela (antes)

0,82 0,15 0,15
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Número de niños en edad escolar que asisten 
a la escuela (después)

0,90 0,09 0,11

Ingreso familiar según salario mínimo 
(antes)

0,04 0,04 0,07

Ingreso familiar según salario mínimo 
(después)

0,43 0,25 0,19

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Variables que marcan el impacto del programa en veintitrés 
familias analizadas

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Tenencia de vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Las variaciones notorias están en: educación, donde se calculó por el 
número de niños en edad escolar que asisten a las instituciones educativas 
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y el incremento se ubicó en un 9,75%; en salud, se analizó por la afiliación 
de las familias al sistema (régimen contributivo y régimen subsidiado), 
que se incrementó en un 5,5%; en cuanto a vivienda, se tomó en cuenta 
la provisión de servicios básicos, el hacinamiento y la tenencia –hay un 
significativo aumento en la tenencia (aumenta el número de propietarios en 
194%)–; en cuanto al hacinamiento,10 se redujo en un 72% en comparación 
con los datos SISBÉN; y frente a la provisión de servicios públicos, espe-
cíficamente gas domiciliario, el aumento de usuarios estuvo en 81%; por 
el lado de los ingresos económicos, en 975% aumentaron las familias que 
elevaron sus ingresos al nivel del salario mínimo mensual legal vigente.

Discusión y conclusiones

Es necesario insistir en investigaciones que provean datos de línea 
base. Ahora bien, eso se complica un tanto cuando no se tiene información 
actualizada en las dependencias gubernamentales, ello debido a dinámicas 
complejas (disputas entre facciones políticas que ralentizan los procesos 
internos de la administración, inestabilidad del personal profesional y téc-
nico que diseña y/o ejecuta los programas, priorización de algunas áreas y 
tareas por encima de otras, etc.) que no se pueden tratar con profundidad 
en este espacio, pero que es crucial atender para imprimir eficiencia en 
la acción institucional, lo que incluye la evaluación de programas como 
Familias en Acción.

No obstante, lo mencionado a lo largo de este artículo ofrece ele-
mentos específicos a tener en cuenta para mejorar en la intención de gene-
ración de capital humano y capital social; pero también ofrece elementos 
generales para pensar la lógica con la que se diseñan programas como 
este y si realmente crean las condiciones para que las familias abandonen 
el estado de pobreza.

En ese entendido, bien valen algunas palabras finales.
Desde su formulación, el programa MFA declara su intención de 

contribuir a la creación y acumulación de capital humano (destrezas, expe-
riencias o formación de las personas) y capital social (reglas y roles formales 
e informales que guían las acciones y decisiones de los grupos sociales 
y favorecen el intercambio y la cooperación; normas, valores, creencias y 
actitudes como la solidaridad, confianza, cooperación y generosidad que 
se dirigen a los demás; también entendido como el nivel de participa-
ción social en organizaciones de pequeña escala que generan normas de 
reciprocidad generalizadas). Ya se hizo referencia a esos conceptos en 
apartados anteriores.

El programa MFA tiene la intención de tributar al aumento de capital 
humano por la vía de la exigencia de que niños y jóvenes permanezcan 

10  Que se mide por el número de personas por habitación, teniendo como referencia la me-
todología NBI, utilizada en Colombia por el DANE: esta considera que una situación de 
hacinamiento crítico es cuando en las viviendas hay más de tres personas por cuarto 
(excluyendo cocina, baño y garaje).
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en el sistema educativo, pero también puede afirmarse, para el caso de 
Calarcá, que la labor de formación sobre educación familiar, salud básica, 
liderazgo, seguridad alimentaria, entre otros temas, a través del comité 
de madres líderes y los encuentros pedagógicos que se programan perió-
dicamente en cada barrio, contribuye a la formación de capital humano, 
principalmente entre las mujeres madres titulares quienes asisten a los 
espacios.

Frente al capital social, según los planteos teóricos mencionados, 
la formulación genérica del programa no es tan evidente, pero las caracte-
rísticas de su ejecución en Calarcá son intencionales en ese sentido, si se 
quiere más por acción e insistencia de la profesional que hace las veces de  
enlace, que motiva la asistencia de las mujeres, la generación de lazos  
de cooperación vecinal, reconocimiento de los programas gubernamenta-
les y de las opciones que desde allí se ofrecen a las familias y los barrios.

También actúan estos espacios de formación como momentos de 
encuentro y de compartir información e inquietudes en torno a la mecánica 
de operación del programa específico y de otros programas de atención y 
asistencia, lo cual se traduce en herramienta para que la población conozca 
las rutas y los protocolos alrededor de los cuales se organiza la operación 
del Estado y eso, aunque en un nivel básico, es una manera de participa-
ción, tal y como lo plantea Esperanza González (1995). 

Volviendo a la escolarización y la retención de los niños y jóvenes 
en el sistema educativo como propósito del programa, hay que decir que 
esa es una decisión de las familias, incluso antes de que se vuelvan bene-
ficiarias de MFA, y ello atiende a varias circunstancias.

En primer lugar, la oferta de instituciones educativas cercanas al 
lugar de residencia es bastante amplia, en el Quindío y en Calarcá en 
particular, en comparación con otras regiones del país. Las distancias que 
deben recorrer los niños para ir de sus residencias a la escuela no son tan 
grandes como sí puede ocurrir en ciudades intermedias o en las capitales 
de departamento.

En segundo lugar, la accesibilidad gratuita al sistema educativo 
público en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media, más la existencia de restaurantes escolares y el ofrecimiento del 
Plan de Alimentación Escolar (PAE), bien sea con refrigerio o almuerzo, más 
la entrega de uniformes y útiles escolares por parte de algunas administra-
ciones municipales, la puesta a disposición, por ejemplo, en la zona rural, 
de transporte para los escolares, son asuntos que los padres o cuidadores 
tienen a favor para incluir a los niños en el sistema educativo formal.

En tercer lugar, no se puede desconocer el interés de algunas fa-
milias en la adquisición y acumulación de cierto capital cultural (títulos 
académicos, por ejemplo). Para muchas de ellas, que alguno de los chi-
cos llegue a la educación superior es una aspiración ante la cual varias 
generaciones (abuelos, padres, hermanos) están dispuestos a sacrificar 
los ingresos que podrían aportar los niños y jóvenes si se vincularan al 
mercado de trabajo, y más bien auspician su permanencia en la escuela y 
el colegio como preámbulo a la universidad.
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Al revisar las cifras se encuentra que, efectivamente, no hay va-
riaciones significativas entre la asistencia a la escuela antes de recibir 
el apoyo económico y después de recibirlo; ya un estudio evaluativo del 
programa Familias en Acción Rural (Departamento Nacional de Planea-
ción, 2008) había mostrado impactos pequeños en este sentido. Entonces, 
el apoyo económico condicionado atiende al riesgo del abandono escolar, 
pero no está claro que la permanencia en el sistema educativo formal se 
traduzca en una transformación de la manera como las familias entienden 
la educación de los chicos, si como vía de ascenso social y escape a la 
pobreza o simplemente como el cumplimiento de la exigencia que la ley 
hace de tener a los niños en el sistema, so pena de incurrir en maltrato, 
desidia o abandono (Morales et al., 2021).

Bien valdría, entonces, desarrollar dispositivos que desde el pro-
grama MFA hicieran seguimiento en particular al desempeño escolar de 
los niños y jóvenes, de manera que se pueda dar cuenta de indicadores e 
impacto del programa más allá de la asistencia a las aulas de clase; por 
ejemplo, el acompañamiento en la identificación de habilidades y talentos, 
en el despliegue o potencialización de esas capacidades, en la estruc-
turación de proyectos de vida, etc., que le den forma a cursos de vida 
individual, familiar y colectiva que con firmeza busquen la superación del 
estado de pobreza.

Lamentablemente, en algún sector de la población se puede adivinar 
una comprensión sobre la educación de los chicos como un mero ejercicio 
para no incurrir en procesos judiciales de pérdida de custodia por aban-
dono o desidia, y eso está correlacionado con las reflexiones que autores 
como Garay (1999) ya venían haciendo, desde finales del siglo anterior, 
sobre lo que él llama “aculturación mafiosa”, es decir, la formación de un 
conjunto de valores, principios y fundamentos que rigen las conductas de 
determinados grupos poblacionales, por ejemplo los asociados a la ilega-
lidad, y que van sometiendo o supeditando paulatinamente los valores y 
comportamientos de otros grupos.

Un conjunto de valores que exalta la ilegalidad, el rompimiento o 
desconocimiento de las reglas de juego sociales, las infracciones de la 
ley, la búsqueda de la riqueza rápida sin importar si los medios son non 
sanctos, la justicia por mano propia, el desprecio por el trabajo y por la 
formación académica, muy ligado al mundo del tráfico de estupefacientes, 
que innegablemente ha desempeñado un papel en la exacerbación de la 
violencia, la corrupción, el clientelismo y ha permeado el imaginario de 
la población, a tal punto que ese estilo de vida se alza como ideal al que 
aspiran muchos, sobre todo entre las generaciones jóvenes, para quienes 
la educación formal no es mecanismo de ascenso social, como sí lo era en 
épocas anteriores (Garay, 1999).

De hecho, para muchos hoy en día estudiar no es una prioridad, 
pues la conexión con el mercado laboral formal es incierta, o es sinónimo 
de explotación (muchas horas de trabajo y bajas remuneraciones) y por lo 
mismo a veces no deseable. 
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Los nexos de algunos sectores de la población con redes de ilega-
lidad sustituyen la necesidad de la formación educativa por el despliegue 
de otro tipo de habilidades. A esto hay que agregar que la vinculación al 
mundo del trabajo, en las actuales circunstancias sociohistóricas, para 
más de la mitad de la población en edad de trabajar en Colombia se hace 
a través de la informalidad, que no es exigente en cuanto a escolaridad 
(Morales et al., 2021).

Un elemento final puede mencionarse y es que, aunque en el diseño 
del programa MFA está explícito el objetivo de que la población conjure 
los riesgos que afronta y avance socioeconómicamente de manera que 
abandone el estado de pobreza, ese propósito no pareciera ser intencio-
nal en toda la población beneficiaria del programa, que más bien procura 
mantener las condiciones que le garanticen el bajo puntaje SISBÉN y así 
permanecer en MFA. De allí que algunos núcleos familiares consideran 
que una mejoría en aspectos de la vida familiar, laboral o la adquisición 
de bienes modificaría su calificación dentro del sistema de selección de 
beneficiarios de programas sociales y los dejaría por fuera del programa.

Ocurre, por ejemplo, con la vinculación al sistema de salud por cuen-
ta de un contrato de trabajo formal. Algunas familias asumen que pasar 
del régimen subsidiado al contributivo pone en riesgo su permanencia en 
MFA, pues mejora su situación, puede hacer que su puntaje SISBÉN au-
mente y la consecuencia es que sería excluido. Así, entonces, la renuencia 
a la contratación formal, a la afiliación al régimen contributivo de seguridad 
social son comportamientos que responden al temor mencionado.

Esto es algo que riñe abiertamente con la declaración de propósi-
tos del programa, el componente de promoción social y la búsqueda de la 
superación de la pobreza, por lo que a la hora de diseñar estas políticas y 
programas bien vendría pensar mecanismos para que cuando las familias 
logren mejoras en las condiciones socioeconómicas no sean “castigadas” 
excluyéndolas de los programas, y más bien sea aplaudida y premiada 
la gente que logra superar la miseria y la pobreza y sobre todo que logra 
mantenerse fuera de ellas.

Tales reflexiones les competen a todos aquellos actores que inter-
vienen en el diseño, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
programas y políticas sociales, en especial a los profesionales sociales cuyo 
quehacer se mueve entre diversos niveles de desempeño (micro, meso, 
macro). Cambiar la lógica de los programas sociales y entender la manera 
como las personas han aprendido a moverse dentro de esas lógicas para 
sacar réditos, para mantener el estado de cosas o para favorecer diversos 
idearios, lejos de ser un asunto solo de quienes diseñan la política, constitu-
yen desafíos para quienes se mueven en el campo de la gerencia social hoy.
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Experiencias de las personas usuarias de servicios sociales en los municipios de Cerdanyola  
y Ripollet (Barcelona). Un estudio cualitativo sobre el papel del Trabajo Social en el derecho  

a vivienda digna

Resumen

Esta investigación nos muestra diferentes percepciones y 
experiencias vivenciadas por personas con problemáticas habitacionales, 
sobre el acompañamiento profesional que han recibido por parte de las 
trabajadoras sociales del sistema de servicios sociales, en los municipios 
de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona).

Se ha planteado una investigación cualitativa. Para ello se ha 
trabajado con personas usuarias del sistema de servicios sociales que 
han tenido problemas de vivienda y forman parte del colectivo PAH 
Ripollet-Cerdanyola.

El trabajo empírico ha permitido conocer la labor realizada por las 
trabajadoras sociales del sistema de servicios sociales en materia de vivien-
da en estos dos municipios. También se han reflejado propuestas de mejora 
para la función que desempeñan estas profesionales bajo la perspectiva 
del Trabajo Social crítico.

Palabras clave: Trabajo Social, código deontológico del Trabajo Social, 
derechos humanos, derecho a vivienda digna.

Abstract

This research shows us various perceptions and experiences of in-
dividuals facing housing issues when it comes to the professional support 
they have received from social workers within the social services system. 
It does so specifically for the towns of Cerdanyola del Vallès and Ripollet 
(Barcelona).

A qualitative research project has been proposed. To this end, we 
have worked alongside users of the social services system experiencing 
housing problems who are part of the PAH Ripollet-Cerdanyola (mortgage 
victim platform) collective.

This empirical project has allowed us to become acquainted with 
both the negative and the positive practices experienced by these indi-
viduals from social workers in offices within the social services system. 
Proposals for improving the role performed by these professionals have 
also been set out within the perspective of critical social work.

Keywords: Social work, code of ethics of social work, human rights, right 
to adequate housing.
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“Mira, el hambre no espera. A quien tiene hambre  
se le ha de dar de comer. Después vendrá enseñarle a pescar.  

Pero sobre todo, sobre todo, ha de saber que el río es suyo”.
Pere Casaldàliga

1. Introducción

Esta investigación la escribe el colectivo PAH Ripollet-Cerdanyola, 
no autores a título individual. Presentamos este trabajo tras un ejercicio 
reflexivo, de desafío, coherencia y de responsabilidad colectiva de y con 
nuestra asamblea. Ponemos el énfasis en que las afectadas por los pro-
blemas sociales deben ser parte de la solución (Martínez y Montenegro, 
2014). Esta investigación se elabora desde el marco crítico de la producción 
científica, rechazando el modelo hegemónico y jerárquico de la Academia. 
Para nosotras, el modelo tradicional de hacer ciencia, que diferencia entre 
el sujeto que investiga y el objeto que es investigado, es un mecanismo 
opresor que sirve para mantener las bases hegemónicas del mundo que 
nos oprime (Haraway, 1995). Hacemos ciencia mientras hacemos política. 
Nos reapropiamos de la cuestión de sobre qué se investiga, cómo, por qué, 
para qué y por quiénes (PAH Ripollet-Cerdanyola, 2021).

Nuestra investigación se estructura en dos partes: el marco teórico, 
que corresponde a los puntos 2 y 3, y el trabajo empírico, que abarca los 
apartados del 4 al 7. En la primera parte realizamos una descripción de la 
situación socioeconómica existente en el Estado español mientras que en 
la segunda hacemos un repaso al ejercicio del Trabajo Social y las políticas 
de vivienda para después plantear los objetivos y la metodología que darán 
lugar a los resultados y su posterior discusión y conclusiones.

2. Definición del objeto de estudio - 
planteamiento del problema

Vivimos en un contexto socioeconómico que parte de un sistema 
capitalista heteropatriarcal, androcentrista, capacitista, xenófobo, aporó-
fobo y militarizado (Velasco, 2012) que no pone en el centro el bienestar de 
las personas, sino la acumulación de beneficios en manos de unos pocos. 

Los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística 
muestran que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión 
social en el Estado español es del 26,5% (De Jesús, 2024). Disponer de un 
trabajo remunerado ya no es sinónimo de no estar en riesgo de pobreza, ya 
que España se encuentra entre los países de Europa con mayor tasa de tra-
bajadores pobres (Bayona, 2023). Asimismo, la brecha entre ricos y pobres 
sigue aumentando y el 10% más rico de la población española concentra 
más de la mitad de la riqueza total. Estas injusticias, unidas al incremento 
del precio de la vivienda y del alquiler (un 52% en los últimos cinco años) 



RTS 226 JUNIO DE 2024

Estudios. A fondo

68

Experiencias de las personas usuarias de servicios sociales en los municipios de Cerdanyola  
y Ripollet (Barcelona). Un estudio cualitativo sobre el papel del Trabajo Social en el derecho  

a vivienda digna

conlleva que gran parte de la población tenga serias dificultades para 
poder acceder o mantener su vivienda (PAH Ripollet-Cerdanyola, 2021). 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ de 
aquí en adelante) y recopilados por la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH de aquí en adelante), desde el año 2008 hasta finales del 2022 
ha habido más de 1.110.000 desahucios en todo el Estado (La PAH, 2023). 

La problemática de la vivienda en España es compleja y multifa-
cética (González y Manjón, 2023). Tras el triunfo del golpe de estado del 
ejército fascista, la política de vivienda se entendió “como la puesta en 
marcha de un largo y complicado proceso que, a partir de una situación 
de carencia extrema, acaba por llevar a la creación de un genuino merca-
do de la vivienda inscrito en los mecanismos propios de los mercados de 
consumo” (Betrán, 2002, p. 28). 

En 1957, la dictadura franquista crea el Ministerio de la Vivienda, 
presidido por José Luis Arrese, famoso por su frase “Queremos un país de 
propietarios y no de proletarios” (Betrán, 2002, p. 28). Desde un principio, 
la dictadura franquista trató de convertir al mayor número de obreros en 
propietarios de viviendas. “Hacer de cada operario un propietario era un 
objetivo explícito de la política social del franquismo, con fines evidentes 
de disminución de la tensión social” (Betrán, 2002, p. 29). Las razones de 
idear esta política de vivienda fueron porque el endeudamiento a largo 
plazo obligaba a los trabajadores a adoptar una actitud sumisa y no con-
flictiva en sus trabajos.

Tras la muerte del dictador, la política de vivienda se fundamentó 
en unos extremos capitalistas hasta entonces desconocidos. Hubo un cre-
cimiento desmesurado del suelo urbanizado (Betrán, 2002).

Durante la década de 2000, España experimentó un boom inmobi-
liario sin precedentes, impulsado por un fácil acceso al crédito hipotecario 
y una demanda creciente de vivienda. Este boom condujo a un rápido 
aumento en los precios y a una construcción masiva de nuevas propieda-
des, muchas de las cuales quedaron vacías o sin vender (Coordinadora de 
Vivienda de Madrid, 2021). 

En el año 2009, toda la burbuja inmobiliaria que se había ido in-
flando años atrás explotó. La situación que vivieron (y hoy en día siguen 
viviendo) las clases populares fue dramática. Ese mismo año, el Partido 
Socialista Obrero Español creó la figura de las Sociedades Anónimas Co-
tizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI de aquí en adelante), que ya 
funcionaban en países como Francia o Estados Unidos. Sin embargo, la 
primera reforma legislativa no gustó del todo al poder financiero. La re-
gulación de las SOCIMI era diferente a la de otros países puesto que no 
contaba con la exención del impuesto de sociedades. Muchos grandes 
inversores no se podían beneficiar de ella como querían, por lo que no se 
creó ninguna SOCIMI en esos años. Un tiempo después, en 2012, el Go-
bierno del Partido Popular modificó el régimen de las SOCIMI, siguiendo 
las directrices impuestas por el sistema financiero. Esta reforma sirvió 
para que dejaran de pagar impuestos por los beneficios que obtenían por 
alquilar sus propiedades. Traducido a números reales, empresas como la 
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inmobiliaria Colonial pudieron evitar pagar a las arcas públicas más de 
cien millones de euros en impuesto de sociedades al transformarse en 
SOCIMI (Coordinadora de Vivienda de Madrid, 2021).

Asimismo, el Partido Popular crea en 2012 la llamada Sociedad de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB de aquí en 
adelante), que compró los activos tóxicos de los bancos españoles con el 
fin de venderlos y especular con ellos. El control de la SAREB lo tienen los 
bancos privados, pero las deudas asumidas por la SAREB son del Estado 
español. En este sentido, es importante indicar que el responsable último 
de esta operación, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, 
es ahora el vicepresidente del Banco Central Europeo (Coordinadora de 
Vivienda de Madrid, 2021).

Como podemos comprobar, el derecho a vivienda digna nunca ha 
estado presente en las políticas de vivienda llevadas a cabo por los diferen-
tes gobiernos que han gestionado el Estado. Esto se refleja en los números 
que nos informan que el Estado solo cuenta con un 1,3% de vivienda social, 
muy lejos del 15% de media en la UE (Coordinadora de Vivienda de Madrid, 
2021). La situación actual de la vivienda en el Estado español no es algo 
natural, sino que han sido las políticas públicas que venimos describiendo 
a lo largo de este apartado, surgidas tras el triunfo del golpe de estado 
fascista, las que le han ido dando forma.

Si hacemos una comparación de estas políticas de vivienda con las 
de otros países europeos, Cores et al. (2016) nos muestran que:

• En el Reino Unido, especialmente en ciudades como Londres, la 
situación de la vivienda presenta similitudes con la de España 
en términos de escasez de vivienda asequible. La especulación 
inmobiliaria también ha sido un factor importante en el mercado 
británico, con inversores nacionales e internacionales que han 
contribuido a la escalada de precios. Además, la falta de dispo-
nibilidad de terrenos para el desarrollo ha limitado la capacidad 
de construir nuevas viviendas, lo que ha exacerbado el proble-
ma. Sin embargo, el Reino Unido tiene un mercado de alquiler 
más estable y desarrollado, con una proporción significativa 
de la población que prefiere alquilar en lugar de comprar. Sin 
embargo, los precios de alquiler también han aumentado con-
siderablemente en los últimos años, especialmente en Londres.

• Alemania presenta diferencias significativas en su enfoque 
hacia la vivienda en comparación con España, ya que tiene un 
mercado de alquiler más estable y una mayor proporción de 
personas inquilinas en comparación con personas propietarias 
de viviendas. Esto se debe en parte a una cultura de alquiler 
arraigada y a políticas de vivienda más sólidas que promueven 
la estabilidad y la asequibilidad del alquiler. Aunque Alemania 
ha experimentado un aumento en los precios de alquiler en 
ciudades como Berlín, el Gobierno ha implementado medidas 
para limitar los aumentos excesivos y proteger a las personas 
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inquilinas. Además, el país tiene una mayor disponibilidad de 
vivienda social en comparación con España.

• Francia destaca por tener políticas de vivienda más interven-
cionistas en comparación con España. El Gobierno francés ha 
implementado medidas para regular el mercado de alquiler y 
proteger a las personas inquilinas, incluido el control de alquile-
res y la prohibición de desalojos en ciertas circunstancias. Aun-
que Francia enfrenta desafíos similares a otros países europeos 
en términos de escasez de vivienda asequible, sus políticas de  
vivienda más progresistas han ayudado a mitigar algunos  
de estos problemas. Sin embargo, las ciudades importantes 
como París todavía enfrentan problemas en términos de acceso 
a la vivienda y precios elevados.

El neoliberalismo de las políticas de vivienda del Estado español 
está insertado en las biografías de miles de personas que han vivido si-
tuaciones de vulneración de su derecho a vivienda digna en forma de 
desahucios, de cortes de suministros, de ocupaciones en precario, de sin-
hogarismo, de reagrupaciones familiares, de infravivienda, de grandes pro-
blemas para pagar el alquiler…, que ha llegado a todas las capas sociales 
y generacionales de la población. 

Por suerte, también podemos encontrar pequeños ejemplos de bue-
nas prácticas en ciudades catalanas, como el Plan de Vivienda Municipal, 
que busca aumentar la oferta de vivienda social y mejorar las condiciones 
de vida de los residentes de la ciudad a través de promoción de vivienda 
social, políticas de alquiler asequible, regeneración urbana inclusiva y uso 
de suelo público para vivienda asequible (Arias et al., 2021). Sin embargo, 
estas medidas siguen siendo escasas para afrontar la problemática habi-
tacional (Save the Children, 2023).

Ante esta situación, la investigación que aquí presentamos busca 
conocer cuáles han sido las experiencias vivenciadas por personas con 
problemáticas habitacionales en el acompañamiento profesional que han 
hecho con ellas las trabajadoras sociales del sistema de servicios sociales 
(SSS de aquí en adelante) de los municipios de Cerdanyola del Vallès y Ri-
pollet. En este caso, el SSS se entiende como una estructura institucional 
y política que, dentro de una sociedad determinada, se encarga de ges-
tionar y ofrecer una serie de recursos y servicios destinados a satisfacer 
las necesidades de las personas y comunidades del área territorial en el 
que esté situado. Desde el enfoque del Trabajo Social crítico (Agüero y 
Martínez, 2020), se reconoce que este sistema opera dentro de un contexto 
más amplio de relaciones de poder, estructuras socioeconómicas y polí-
ticas públicas que reproducen y perpetúan la desigualdad y la exclusión 
social. Por lo tanto, el SSS tiene el peligro de actuar como un instrumento 
de control y regulación social que sirva para reducir la conflictividad so-
cial, perpetuando así las condiciones estructurales que reproducen las 
desigualdades e injusticias sociales.
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Para llevar a cabo la investigación comentada, se ha realizado un 
análisis de las percepciones de diferentes sujetos que han sido usuarios 
del SSS de los municipios de Ripollet y Cerdanyola del Vallès, que no tienen 
reconocido su derecho a vivienda digna y que forman parte de movimientos 
sociales que defienden este derecho.

3. Estado de la cuestión

3.1. Contextualización sobre la relación del Trabajo Social con las nece-
sidades de vivienda

El Trabajo Social es imprescindible para defender el derecho a vi-
vienda de las personas con las que trabaja, ya que es un facilitador clave 
en la conexión entre las personas y los recursos disponibles desde los 
servicios sociales básicos. La vivienda, más que un simple techo, repre-
senta un aspecto fundamental del bienestar humano que abarca tanto la 
seguridad física como la estabilidad emocional y social (García y Martínez, 
2018). Como tal, las dificultades relacionadas con la vivienda pueden te-
ner un impacto profundo en la salud mental y física, la cohesión familiar 
y la integración comunitaria. En entornos como Cerdanyola del Vallès y 
Ripollet, el SSS actúa como pilar de apoyo para las personas que no tienen 
reconocido su derecho a vivienda. Estos servicios cuentan con recursos 
y programas diseñados para abordar las necesidades habitacionales de 
manera integral. Desde el asesoramiento y la orientación hasta la provisión 
de vivienda temporal y la mediación con propietarios, las trabajadoras 
sociales desempeñan un papel multifacético en la búsqueda de soluciones 
efectivas y sostenibles para las personas y las familias afectadas. Además, 
cuentan con servicios especializados, como son las oficinas municipales de 
vivienda, con los que trabajar para la defensa del derecho a vivienda digna.

La práctica del Trabajo Social en el ámbito de la vivienda se caracte-
riza por su enfoque holístico y centrado en la persona (Juan, 2011). Las tra-
bajadoras sociales no solo abordan las necesidades de vivienda inmediatas, 
sino que también trabajan para comprender las causas estructurales de la 
falta de vivienda. Además de proporcionar apoyo directo, las trabajadoras 
sociales también desempeñan un papel importante en la promoción del 
cambio social y la sensibilización sobre cuestiones de vivienda. A través de 
la participación comunitaria, buscan crear conciencia sobre la importancia 
de la vivienda como un derecho humano fundamental y movilizar recursos 
para abordar la crisis habitacional que nos rodea (Ander-Egg, 1985).

3.2. Praxis del Trabajo Social en el sistema de servicios sociales

El Trabajo Social y el SSS juegan un papel fundamental en materia 
de vivienda al abordar las necesidades y problemáticas que enfrentan las 
personas en relación con la vivienda (Juan, 2011). La praxis del Trabajo 
Social en el SSS implica una combinación de actividades directas con las 
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personas con las que trabajan, coordinación de servicios, defensa de los 
derechos sociales y participación en el desarrollo de políticas y programas 
sociales. Según Domínguez y García (2016), algunas de las funciones que 
desempeñan tienen que ver con:

• Acceso a la vivienda. Las trabajadoras sociales y el SSS trabajan 
para garantizar que las personas y las familias tengan acceso 
a una vivienda adecuada y asequible. Esto implica comprender 
las circunstancias económicas, sociales y de salud que pueden 
afectar la capacidad de una persona para encontrar y mantener 
una vivienda adecuada. Además, proporcionan orientación y 
asesoramiento personalizado sobre los recursos disponibles 
para acceder a la vivienda, como programas de vivienda social, 
prestaciones de alquiler…

• Prevención de la falta de vivienda. Esto puede incluir la nego-
ciación con propietarios, la búsqueda de soluciones de vivienda 
temporales o de emergencia, y la conexión con programas de 
vivienda para evitar desalojos y desahucios. 

• Promoción de la inclusión social. Se centra en abordar las ba-
rreras estructurales y sociales que contribuyen a la exclusión 
y la marginación de las personas en el acceso a la vivienda. 
Para ello, fomentan la participación y el empoderamiento de 
las personas y las comunidades en la toma de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas con la vivienda, promoviendo la voz y 
el liderazgo de las personas afectadas para defender políticas 
de vivienda progresistas y medidas legislativas que protejan 
sus derechos.

Sin embargo, hemos de tener cuidado y no confundir el Trabajo So-
cial con el SSS. El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y 
una disciplina académica que desarrolla sus praxis en diferentes espacios 
de trabajo, uno de ellos, el SSS. La equiparación del Trabajo Social con el 
SSS pone en peligro al primero por parte del segundo. Las relaciones que 
se establezcan entre ambos son jerárquicas, ya que la institución tiene 
más poder que la profesión (Ariño y Velasco, 2017). 

La profesionalización del Trabajo Social en el SSS ha supuesto que 
muchas profesionales lleven a cabo su trabajo desde una responsabiliza-
ción individual de las personas con las que están trabajando. Es decir, cul-
pan a las personas de los problemas que tienen, achacando estos a la toma 
de malas decisiones (García y Martínez, 2018). Las usuarias que vivencian 
estas situaciones se sienten culpables y responsables de los problemas 
que están viviendo, los cuales nunca podrán solucionar por sí mismas, 
pues estamos hablando de problemas sociales (Ariño y Velasco, 2017). 
Estas formas de trabajar han convertido a las profesionales en vigilantes 
del sistema que tratan de corregir y castigar las conductas disruptivas, 
perpetuando así el sistema que les da forma (Chambon, 2001). La literatura 
desarrollada sobre este tema en su obra Foucault y el Trabajo Social (2001) 
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muestra que aquellos espacios en los que la policía no llega, aparece la 
figura de la trabajadora social para homogeneizar, informar y sancionar a 
quienes no cumplan ese modelo de ciudadano normalizado. Así, las dife-
rentes patologías que detecte la trabajadora social servirán para diferenciar 
a las personas legítimas merecedoras de ayuda de aquellas otras que han 
actuado mal y son responsables de su situación (Chambon, 2001).

3.3. El Trabajo Social desde un posicionamiento político y ético

En 2014, en Melbourne, la Junta de la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social junto al Comité Ejecutivo de la Federación In-
ternacional de Trabajadores Sociales compartieron la siguiente definición 
global de Trabajo Social:

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 
y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la jus-
ticia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto 
a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por 
las teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los 
conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las 
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar 
(Lima, 2016, p. 144).

La política y el sistema económico capitalista neoliberal están to-
talmente ligados. Los datos mostrados a lo largo del presente documento 
son consecuencia directa de las relaciones de poder y las desigualdades 
en nuestra sociedad. Las políticas públicas han estado y siguen estando 
dirigidas a la defensa de los intereses y beneficios capitalistas (García y 
Rendueles, 2017). 

Como nos enseña Pastora Filigrana en su libro El pueblo gitano 
contra el sistema mundo. Reflexiones desde una militancia feminista y an-
ticapitalista (2020), el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos se 
ha convertido en un sistema civilizatorio que impone en nuestra sociedad 
un modelo único de ser, vivir y ver el mundo, naturalizando las jerarquías 
entre las personas dependiendo del lugar y del cuerpo que se habite (poder 
adquisitivo, etnia, género, clase social…). 

El Trabajo Social no es ajeno a esta naturalización del sistema capi-
talista (Ariño y Velasco, 2017). Por ello, sus praxis en materia de vivienda 
muchas veces se separan del contexto histórico-político que rodean a la 
profesión (Vivero, 2017), mostrándose incapaz de analizar las estructuras 
de opresión/privilegio que organizan y jerarquizan el mundo, sin entender 
cómo estas inciden en su ejercicio profesional. 

El planteamiento de la profesión de muchas trabajadoras sociales 
del SSS, alejado de un posicionamiento situado y críticamente reflexivo, 
está dejando de lado el desarrollo de una conciencia crítica entre las tra-
bajadoras sociales y las personas con las que trabajan, base de la relación 
entre el Trabajo Social y las necesidades de vivienda, como hemos visto 
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anteriormente. Por tanto, se están reproduciendo lógicas profesionalizantes 
y tecnificadas en el trabajo con las personas con problemáticas habita-
cionales, con el peligro que esto supone en cuanto a que se establezcan 
acompañamientos profesionales sobre la base de una desconexión total y 
distanciamiento entre las trabajadoras sociales y las personas con las que 
trabajan en materia de vivienda (García et al., 2017). 

Todo lo contrario ha ocurrido con el acompañamiento que han rea-
lizado hasta nuestros días los movimientos sociales que defienden el de-
recho a vivienda digna en el Estado español. Estos movimientos, como la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los diferentes sindicatos 
de vivienda o de personas inquilinas, surgieron como respuesta a la crisis 
habitacional y la falta de vivienda asequible en muchas ciudades (Cochrane 
y López, 2018; García y Martínez, 2018).

Estos movimientos ejercen presión sobre los gobiernos y las insti-
tuciones para promover políticas y programas que garanticen el acceso 
universal a una vivienda adecuada y asequible. Actúan como defensores 
de los derechos de las personas afectadas por desahucios y otras formas de  
injusticia habitacional. Además, han servido para ofrecer un importante 
apoyo emocional y comunitario a las personas que afrontan problemas de 
vivienda. En sus asambleas, han promovido espacios seguros de relación 
social donde las personas afectadas pueden compartir sus experiencias, 
recibir solidaridad y defender sus derechos a través del apoyo mutuo (Bat-
lle y Subirats, 2019). Estos movimientos continúan facilitando hoy en día 
asesoramiento legal y orientación práctica a las personas que afrontan 
problemas habitacionales. Acompañan a las personas a comprender sus 
derechos legales, y a organizarse y movilizarse para explorar opciones y 
recursos alternativos para resolver sus problemas de vivienda. Para ello, 
utilizan la acción directa y la protesta para conseguir transformaciones 
sociales y económicas significativas en materia de vivienda (Cochrane y 
López, 2018; PAH Ripollet-Cerdanyola, 2021). Con ello, han constituido un 
ejemplo práctico y claro de espacios para promover el cambio y el desarrollo 
social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas, 
base del Trabajo Social (Lima, 2016).

4. Objetivos

En este estudio se ha partido de las siguientes preguntas de in-
vestigación: ¿cómo han sido las vivencias y percepciones de las personas 
usuarias del SSS que forman parte de la PAH Ripollet-Cerdanyola ante 
el trabajo llevado a cabo por las trabajadoras sociales del SSS de estos 
municipios?; ¿qué opinan las personas usuarias del SSS de la labor reali-
zada por las trabajadoras sociales?; ¿cómo deberían ser las praxis de las 
trabajadoras sociales del SSS para ajustarse a lo reflejado en el código 
deontológico del Trabajo Social?

Para dar respuesta a las mismas se han planteado los siguientes 
objetivos de investigación:
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1. Describir las percepciones de las personas usuarias del SSS y 
afectadas por problemas de vivienda que forman parte de la 
PAH Ripollet-Cerdanyola sobre la labor realizada por las tra-
bajadoras sociales del SSS.

2. Formular propuestas de mejora a partir de las aportaciones pro-
porcionadas por los participantes en el estudio.

5. Metodología

5.1. Enfoque de investigación

La investigación que presentamos se ha realizado bajo la perspecti-
va epistemológica de los conocimientos situados de Donna Haraway (1995), 
que entiende el conocimiento como contextual y posicionado, es decir, 
enraizado en las experiencias concretas y situadas histórica y geográfi-
camente de las personas con las que se va a trabajar.

La presente investigación es un estudio cualitativo de enfoque in-
terpretativo y descriptivo. Este método de investigación trata de describir, 
explicar, comprender e interpretar la realidad social y la representación 
individual y colectiva que las personas o grupos hacen de esta (Fernández 
et al., 2002). Las vivencias y construcciones colectivas de la realidad de los 
sujetos participantes tienen un lugar principal en estas investigaciones, 
porque son inseparables de las personas que las investigan (Cepeda, 2006). 
Por tanto, el equipo investigador hizo su trabajo en el ambiente natural 
en el que las personas participantes llevan a cabo su día a día, por lo que 
debe estar durante un mínimo de tiempo en el espacio de estudio para 
familiarizarse con el contexto y las interacciones que se dan en el mismo. 
Las relaciones que establece en este contexto tienen que ser directas, 
tratando de comprender los hechos de una manera global y no de predecir 
(Ceballos, 2009). Esto permite comprender el tema que se quiere estudiar 
en contextos complejos y variados, conociendo la realidad a través de las 
representaciones de los sujetos (Durán, 2014).

Por último, para llevar a cabo la investigación, se tendrán en cuenta 
diferentes principios éticos que se deben seguir en la realización de estu-
dios cualitativos: consentimiento informado, confidencialidad y privacidad, 
justicia y equidad, principio de beneficencia y respeto por la autonomía 
(Díaz y Moscoso, 2018). 

5.2. Contexto y participantes en el estudio

El grupo de personas participantes está compuesto por un total de 
21 personas que están afectadas por problemas de vivienda y son usuarias 
del SSS. Entre ellas hay 11 mujeres y 10 hombres con edades comprendi-
das entre los 35 y los 55 años. Sus testimonios permiten responder a los 
objetivos 1 y 3. 
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En esta investigación, el muestreo ha sido intencional y opinático 
(Olabuénaga, 2012). Por tanto, la selección de los participantes ha sido 
premeditada, teniendo en cuenta las características personales de cada 
participante y hechos concretos de sus historias de vida. 

5.3. Instrumentos para la recogida de información

Los instrumentos de recogida de datos utilizados son la entrevista 
y el grupo focal. En este caso, hicimos entrevistas semiestructuradas y un 
grupo focal junto a las usuarias del SSS de la PAH. La entrevista semies-
tructurada dirigida a personas afectadas por problemas de vivienda constó 
de 21 preguntas y el guion del grupo focal tenía 10 cuestiones.

5.4. Análisis de la información

La técnica utilizada para analizar la información ha sido el análisis 
del contenido (Auxiliadora y Moraima, 2008; Porto y Ruíz, 2014), desarro-
llándolo en cuatro pasos específicos (Cohen et al., 2007): 

1. Identificación de unidades de significado.
2. Clasificación, categorización y ordenación de unidades de 

significado.
3. Estructuración de narraciones para describir el contenido de la 

entrevista y del grupo focal.
4. Interpretación de los datos obtenidos.

6. Resultados 

La siguiente tabla responde a los objetivos 1 y 2.

Tabla 1. Frecuencia personas usuarias

Categoría Frecuencia

Visión 12

Diferencias entre el trato en la PAH y en los Servicios Sociales 21

Buenas experiencias 50

Malas experiencias 111

Indefensión 5

Propuestas de mejora 81

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1. Resultados correspondientes a personas usuarias del SSS que 
forman parte de la PAH Ripollet-Cerdanyola

Fuente: Elaboración propia.

La información recabada se estructura en siete categorías. La más 
mencionada ha sido “Malas experiencias”. La categoría “Propuestas de 
mejora” ocupa el segundo lugar, aunque con una gran diferencia respecto 
a la primera. En su caso, las categorías con la frecuencia más baja corres-
ponden a “Indefensión ante malas praxis” y “Formación universitaria”.

A continuación, detallamos los aspectos más significados de cada 
categoría.

Visión 

Por lo que respecta a la visión que se tiene sobre las trabajadoras 
sociales, las personas participantes de la investigación hablan sobre la 
falta de empatía y humanidad.

No tienen empatía ni compasión. Les das igual, cuando tuvimos el des-
ahucio nadie se presentó aquí (P12).

Cuando una persona está deshumanizada es de todo menos persona 
(P11).

Estos hechos se relacionan directamente con falta de vocación y 
profesionalidad en su trabajo.

Uno nota cuando la gente se preocupa por uno o cuando van solo a por 
un sueldo. Entonces, si solo trabajas por dinero en esa profesión no sirves, 
porque ahí no produces, ahí tienes que ir a ayudar a la gente. Estas van allí 
a calentar la silla y a cobrar a fin de mes… y cuando hay patatas calientes 
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se las pasan entre las administraciones hasta que marean tanto la perdiz 
que acabas suicidándote (P8).

Diferencias entre el trato en la PAH y en los Servicios Sociales

Asimismo, también relatan diferencias entre el trato que reciben las 
personas en la PAH en comparación con el que reciben en el SSS.

La diferencia está que en la PAH buscan soluciones con hechos y en 
Servicios Sociales son palabras. Hay una lucha por una causa común y esa 
causa une y hace empatizar. En Servicios Sociales no dejan de ser funcio-
narios y no van a defender tus derechos ni a empoderarte (P5).

La humanidad y la cercanía es la gran diferencia entre la PAH y los 
Servicios Sociales (P12).

También se habla de la dificultad que, sobre todo en el centro del 
SSS del municipio 2, tienen para llevar a cabo acompañamientos a com-
pañeros y compañeras del colectivo en Servicios Sociales, a pesar de que 
la persona con la problemática de vivienda esté totalmente de acuerdo en 
que alguien de la PAH le acompañe.

A veces han ido compañeros a las entrevistas y les han vetado la entrada 
por protección de datos, intimidad del afectado… y lo que les dije yo, no 
es por la intimidad, no, lo que queréis es pillarlo en solitario y machacarlo, 
porque si la persona te lleva allí es porque está conforme en que se conozca 
su intimidad (P16).

Además, explican cómo cambia el trabajo que las trabajadoras so-
ciales ejercen hacia las personas cuando van acompañadas de alguien de 
la PAH, afirmando que cuando la persona va acompañada el trabajo es 
mucho más profesional que cuando va sola.

Cuando van acompañados ya no les sacan los trapos sucios para echár-
selos en la cara… y si los echan la persona se siente acompañada para darles 
la vuelta y reconducir la situación. Estos acompañamientos se suelen hacer 
en el centro 2, en el centro 1 no ha sido tan necesario, pero cuando hemos 
tenido que hacerlo se han hecho también (P18).

Buenas experiencias 

En diferentes puntos de las entrevistas se detallan buenas experien-
cias en el SSS. La mayor frecuencia de esta categoría se ha encontrado en 
las entrevistas realizadas a personas que asistían al centro 1.

Mi trabajadora social era muy buena persona, te explicaba las cosas y 
te hablaba muy bien. Trata con cariño a todo el mundo (P15).
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En algunos espacios han puesto los pies en la tierra y son conscientes 
de la realidad que hay, que la pobreza existe, que hay gente que se va a 
quedar en la calle (P20).

También te digo que no todo lo que se hace en el centro 2 es malo ni todo 
lo que se hace en el centro 1 es bueno. Quizás el porcentaje en el centro 1 
está en un 70% bien y en el centro 2 en un 20%, pero no podemos coger y 
tirar todo a la basura (P21).

Asimismo, se ha valorado positivamente que las trabajadoras so-
ciales permitan el acompañamiento de miembros de la PAH en las citas 
que tienen con personas con problemas de vivienda.

Tengo mucha confianza con ella y puedo ir acompañada por alguien de 
la PAH y gente de fuera que me ayuda a traducir (P4).

Sin embargo, muchas de estas valoraciones positivas iban relacio-
nadas con una práctica asistencialista del Trabajo Social, relacionada con 
la tramitación de ayudas económicas o de alimentos.

Nos ayudaron con la comida en Cáritas (P9).

Estoy muy contenta con la atención recibida, incluso me dieron dos 
carros de compra al mes para poder comer en casa (P2).

Malas experiencias

La categoría de malas experiencias con trabajadoras sociales del 
SSS es la que más frecuencia ha tenido en las entrevistas y el grupo focal, 
especialmente con las personas asistentes al centro 2. La mayor parte de 
las valoraciones negativas de las prácticas formuladas por los participantes 
aluden a aspectos relativos al trato personal, funcionamiento institucional, 
eficacia del resultado…

Las praxis relativas al trato se han basado en juzgar y criminalizar 
a las personas por las situaciones que estaban viviendo.

Me he sentido muy mal, perjudicado. Yo salí de allí con depresión, sentía 
todo el tiempo que me estaban juzgando y como si tuviera que defender a 
todas horas que no les estaba engañando (P11).

Tuvimos una reunión con Servicios Sociales y la PAH y ellas tenían como 
un estudio hecho sobre mí y empezaron a atacarme por todos sitios. Salí de 
allí impotente, llorando. En vez de ayudarnos lo que hacían era machacarme, 
diciendo que no trabajaba porque no quería y que me tenía que ir de mi 
casa. Me sentí fatal… es que vas allí y te entran ganas de morirte, normal 
que mucha gente se suicide (P7).

Siguiendo con el trato recibido, la infantilización y el establecimiento 
de relaciones jerárquicas son situaciones muy repetidas.
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Parece que el dinero que tienen sea suyo y te den lo menos posible… te 
lo dan como diciendo mira qué favor te hacemos (P12).

Les llamé para darles las gracias por un cheque de Decathlon y la tra-
bajadora social me dijo “Ay, eso era una sorpresa”. De verdad, parece que 
te traten como a un niño y tienes que callarte y aguantarte (P6).

Las personas que han participado en las entrevistas también han 
relatado amenazas y presiones.

Me están amenazando con los niños, diciendo que si no están bien no 
pueden estar conmigo, pero mientras estábamos en la habitación de tres 
metros cuadrados no me ayudaban en nada (P6).

A mí me pusieron un plan de trabajo que tenía que cumplir al máximo 
para decir ellos que así me podrían ayudar. Me han dicho que si no hacía 
lo que ponía en el plan de trabajo perdería todo lo que me fueran a dar, te 
ponen normas y reglas que si no cumples te joden (P1).

También se han relatado situaciones xenófobas y machistas.

A algunos compañeros les han preguntado que por qué no se van con 
su familia a su país, que ganando 150 € vivirían mejor que aquí (A3).

Lo que sí que he vivido cuando he ido con mujeres a Servicios Sociales 
es que les preguntan que donde está su marido, que por qué no le ayuda, 
que por qué no se van con él. Esas preguntas a los hombres no se las hacen, 
pero a las mujeres sí (A4).

Las participantes aluden a situaciones en las que denuncian la fal-
ta de ética profesional, como, por ejemplo, cuando no se respeta la con- 
fidencialidad.

La trabajadora social le cuenta a la jefa de Servicios Sociales todo lo que 
ha apuntado en el papel y luego eso en las reuniones con la PAH les sirve 
para atacarte delante de tus compañeros (P7).

Alguna vez estaba en las citas la jefa de Servicios Sociales. Se sentaba 
ahí a escucharte, como si tú hubieras cometido algún delito (P8).

La función sancionadora de las profesionales también ha estado 
presente en algunas de las prácticas relatadas.

Tú vas allí a contarle tus cosas, a abrirte, a contarle todo lo que te está 
pasando, el problema que tienes… y ellos lo van apuntando todo y parece que  
estudien tu vida. Todo lo ponen en un papel y después utilizan todo lo  
que has dicho en tu contra. Te sacan información con buena cara para luego 
atacarte, como si te fueran sacando tus defectos. Tienes que medir mucho 
tus palabras para que luego no lo utilicen en tu contra (P7).
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Incluso una de las participantes señaló que en uno de los centros 
del SSS se han producido ilegalidades en el ejercicio profesional de algunas 
trabajadoras sociales.

La trabajadora social que me asignaron en el centro 2 no está colegiada 
y está trabajando como trabajadora social, algo que es ilegal (P11).

Otra de las malas praxis que más se ha repetido es que las traba-
jadoras sociales eluden sus responsabilidades, invitando a los afectados 
a empadronarse en otro municipio. Estas situaciones se han producido 
mayoritariamente en el centro 2.

En el centro 2 las trabajadoras sociales siempre han querido echar a 
la gente del pueblo. Querían que me fuera del país porque soy extranjero. 
Varios días mi trabajadora social me preguntaba que por qué no me voy a 
Londres con mi mujer. Es como si no quisieran ayudar a nadie, quieren echar 
a la gente del pueblo para no tener que hacer ese trabajo (P11).

A mí me ofrecían irme a un castillo con mi familia, pero claro, era fuera 
del pueblo. Te vas de aquí, te empadronas allí y así ya se olvidan de ti. Un 
problema menos (P6).

Asimismo, las personas con una situación administrativa irregular 
encuentran muchos problemas para que las trabajadoras sociales hagan 
un proceso de acompañamiento profesional con ellas.

Nos dijeron que como no teníamos papeles no podían ayudarnos (P9).

No ayudan a la gente que no tiene papeles, que es la que más ayuda 
necesita en vivienda porque no pueden alquilar, ni trabajar, ni nada (P11).

Por otro lado, en muchas de las entrevistas relataban experiencias 
en las que las alternativas que se ofrecían desde el SSS no defendían el 
derecho a vivienda digna.

Quisieron darme dos habitaciones separadas incluso en casas separadas 
cuando íbamos a perder la casa para mí y mi familia (P15).

Me pusieron una trabajadora social y con ella mal. La única opción que 
me daba era una habitación. Mañana cumplo 53 años, no me veo en una 
habitación con mi edad. Mis cosas no caben en una habitación. Mi trabaja-
dora social llegó a decirme que solo eran cosas y que podía deshacerme de 
ellas. Claro, porque son mis cosas y no las suyas (P12).

En cuanto a la eficacia del resultado del trabajo, las personas par-
ticipantes comparten que estas profesionales no están suficientemente 
preparadas para trabajar con problemas relacionados con la vivienda y 
sus derechos.
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Durante la pandemia estaba sin luz, con velas, informándome por la 
radio… en fin, las miserias de un okupa… por suerte, una amiga me dijo 
llama a este número y pides que te den la luz de alta y a los tres días me la 
habían dado, mientras que en Servicios Sociales no sabían, no podían, no 
hacían nada (P8).

Había una ayuda de vivienda de la que no me informaron en Servicios 
Sociales, me tuve que enterar por el CAI y después volver a Servicios So-
ciales para que me la dieran (P5).

También hablan de experiencias en las que la información o el ase-
soramiento recibido no les han ayudado a resolver las situaciones proble-
máticas que tenían.

Yo necesitaba el informe de familia vulnerable y no me lo querían dar. 
Entonces fui acompañada de la PAH y ya me dieron el papel, a mi sola no 
me lo daban (P13).

Una vez les dije que pasaba hambre y va la tía y me dice que plante 
tomateras… Otra vez me apuntaron a un taller para aprovechar los alimentos 
y yo pensaba que iba a aprender cómo conservar los productos o algo así, y  
luego el cursillo consistía en cómo freír y comer pieles de patatas (P8).

Por lo que respecta al funcionamiento institucional, la dirección del 
SSS del centro 2 cuenta con varios ejemplos en los que no se permite un 
libre ejercicio del Trabajo Social.

El centro 2 es un búnker. Allí hay una mala organización, no se están 
haciendo las cosas bien como deben ser porque hay una señora que dice 
cómo se tiene que trabajar, que dice cómo se tiene que hacer, no sé si ten-
drán un protocolo interno o qué, pero así lo hacen (P7).

Una vez la directora de Servicios Sociales nos hizo un lío muy gordo. 
Ella tenía amistad con uno del banco Sabadell, que era el banco que quería 
quedarse el bloque en el que vivíamos. Nos quiso hacer firmar un papel 
en el que aceptábamos irnos del piso a cambio de que nos ayudaran con 
los tres primeros meses de alquiler en una nueva vivienda. Menos mal que 
desde la PAH vieron el papel y nos dijeron que no firmáramos nada (P1).

Indefensión ante malas experiencias

A lo largo de las entrevistas, y en el grupo focal también, se ha 
hablado de cómo las personas se sienten indefensas ante las malas ex-
periencias que han vivido en el SSS y no pueden denunciarlas al Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya. Encuentran muchas dificultades 
para poder demostrar estas posibles vulneraciones de sus derechos.

Eso es para grabarlo, tener una cita y grabar todo lo que te dicen. Eso 
sería un bombazo, la gente se daría cuenta de lo que pasa ahí dentro… 
Así se enterarían de si esta gente hace bien su trabajo, si están dando un 
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buen servicio a las personas y habría pruebas de lo que está pasando en 
el centro 2 (P7).

Una vez pusimos una denuncia a una trabajadora social del centro 2 al 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, pero no pasó nada. Nadie 
hizo nada aunque denunciáramos el mal trabajo que estaba haciendo (P11).

Propuestas de mejora

Esta es otra de las categorías que más se repite, por lo que existen 
propuestas de mejoras con contenidos muy diferentes. Algunas de estas 
propuestas tienen que ver con la relación de acompañamiento que deberían 
establecer con las personas con las que trabajan. Este proceso se debería 
hacer con humanidad y empatía hacia las situaciones que están viviendo 
las personas con problemáticas de vivienda.

Tienen que no culpar a la gente de su situación, no pueden seguir cri-
minalizando la pobreza (P18).

Que traten a la gente con humanidad, porque allí son solo papeles y 
más papeles, números de cuenta, certificados de esto y de lo otro y la puta 
burocracia no sirve para un carajo (P8).

Asimismo, las personas participantes en el estudio exponen la ne-
cesidad de que las trabajadoras sociales defiendan los derechos humanos.

Necesitamos que defiendan nuestros derechos, sobre todo el derecho 
a vivienda digna como dice la Constitución y los Derechos Humanos. No 
quiero compartir piso y que mi vida se limite a una habitación, quiero una 
vivienda digna y adecuada, nada de lujos (P12).

En las entrevistas no solo se habla de defender los derechos huma-
nos, sino de tramitar siempre aquellos recursos a los que la persona tenga 
derecho reconocido.

Cumplir las leyes que hay y tramitar las mesas de emergencia cuando 
se cumplan requisitos (P11).

Otras propuestas están relacionadas con la formación académica 
de las trabajadoras sociales. Esta preparación tendría que estar dirigida 
a concienciar a la futura profesional del contexto en el que tendrá que 
trabajar, tanto humano como legal.

Tienen que estudiar temas de humanidad, de cómo ayudar a la sociedad, 
a la gente y no juzgar a los que están en situación vulnerable (P11).

Necesitan saber más de leyes (P9).
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Además de esta formación, sería necesario la actualización de los 
conocimientos adquiridos.

Cuando no saben algo deben salir y preguntar a alguien que esté infor-
mado y sepa del tema (P10).

También se hacen propuestas formativas acerca de la responsabi-
lidad del profesorado universitario para no permitir que ciertas personas 
puedan acabar ejerciendo como trabajadoras sociales.

Debería ser un trabajo vocacional pero no lo es, mucha gente se mete 
porque cree que es un trabajo estable. La familia que tienes que atender 
está por encima de tu estabilidad económica (P16).

Yo cuando estudié emergencias sanitarias había personas que solo vien-
do vídeos de accidentes se mareaban, pero el profesor lo tuvo claro y les dijo 
que no podían estudiar eso (P19).

También hablan de cambios imprescindibles dentro de los respon-
sables del SSS para que estos funcionen de forma adecuada, sobre todo 
dirigidos al centro 2.

Lo primero sería quitar a la coordinadora (P12).

Las personas participantes manifiestan que las profesionales del 
Trabajo Social tienen que ejercer sus funciones de forma autónoma y lle-
vándolas a la práctica como marca su código deontológico. Se proponen 
mejoras profesionales relacionadas con la independencia que debe tener 
la profesión respecto a los partidos políticos que estén en el gobierno y las 
personas que asuman la dirección del SSS.

La trabajadora social debe ser independiente de su jefa (A3).

Independientemente del gobierno que haya las trabajadoras sociales 
deben ser profesionales y estar del lado de la gente (A4).

Sin embargo, el grupo de participantes es consciente de que hay 
veces en que el trabajo de las trabajadoras sociales está influenciado por 
las condiciones laborales que tienen en sus puestos de trabajo, manifes-
tando la falta de personal y de recursos existente.

Se necesitan más profesionales y habría que dotarles de más medios 
(A3).

Otras propuestas institucionales relacionadas con los últimos as-
pectos comentados son las referidas al papel del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya. En este caso, hay un consenso sobre que este orga-
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nismo debería apoyar a las trabajadoras sociales cuando estén teniendo 
presiones externas que no les dejen desempeñar libremente sus funciones. 

Necesitan también el apoyo y la cobertura del sector profesional en el 
que trabajan (P19).

A veces da la sensación, sin conocerlos mucho, de que los que mandan 
en el sector son un poco hippies… dicen bueno, es lo que tenemos y vamos 
adelante con lo que sea. No es como el sindicato de astilleros, que están 
todos juntos para cuando necesitan más recursos o lo que sea poder pre-
sionar y conseguirlo (P17).

Por último, una gran parte de estas propuestas de mejora van diri-
gidas a la relación de coordinación y trabajo mutuo que tiene que existir 
entre las trabajadoras sociales y los movimientos sociales, ya que ambas 
comparten el objetivo de defender los derechos de las personas. También 
comentan la importancia que tiene que las trabajadoras sociales vayan a 
los desahucios de las personas con las que trabajan.

La relación entre la PAH y Servicios Sociales debería ser de colaboración, 
al final tienen el mismo objetivo, el bienestar de las personas y el derecho 
a vivienda digna (P1).

Para ello exponen la necesidad de que las trabajadoras sociales se 
acerquen a conocer cómo funciona el movimiento social en sus asambleas 
y la realidad existente en la ciudad. 

Yo creo que si bajaran iría todo mucho mejor, el trabajo de todos sería 
más fácil e incluso mejoraría la propia PAH (P14).

7. Discusión y conclusiones

Esta investigación ha logrado dar respuesta a los objetivos plantea-
dos a través de los resultados que se han obtenido. Son varias y diversas 
las voces de reconocidas trabajadoras sociales a lo largo del planeta que 
defienden la necesidad de un posicionamiento ético y político claro del 
Trabajo Social, algo que en este artículo hemos intentado hacer (Agüero 
y Martínez, 2020).

Tras el análisis de los resultados, podemos concluir que las personas 
participantes han sido usuarias del SSS por problemas económicos deriva-
dos del funcionamiento del sistema capitalista y por falta de una política 
de vivienda social en el Estado español. Las políticas estatales dirigidas 
a la defensa de los intereses y privilegios del statu quo han llevado a que 
estas personas no tengan reconocido su derecho a vivienda digna (García 
y Rendueles, 2017).

En los despachos de trabajadoras sociales se han producido diferen-
tes vivencias por parte de estas personas, aunque aquellas relacionadas 
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con aspectos recogidos en el código deontológico del Trabajo Social como 
mala praxis (Consejo General del Trabajo Social, 2012) son las más men-
cionadas en esta investigación.

Los ejemplos aportados describen cómo se ha criminalizado y juzga-
do a las personas con problemáticas de vivienda por parte de las profesio-
nales del Trabajo Social. Esta forma de ejercer el Trabajo Social es cómplice 
del sistema capitalista, responsabilizando directamente a las personas de 
las situaciones que están viviendo e imponiendo a sus usuarias un modelo 
único de ser, vivir y ver el mundo (Filigrana, 2020). 

Los resultados obtenidos han mostrado que las profesionales del 
Trabajo Social son vistas como una autoridad que ejerce poder sobre las 
personas con las que trabajan (Falla et al., 2011). 

Otras de las malas experiencias descritas han sido las relacionadas 
con invisibilizar la conflictividad social (García et al., 2017) y la sanción de 
lo que se considere como conductas disruptivas (Ariño y Velasco, 2017). Las 
trabajadoras sociales se han convertido en policías de familia (Chambon, 
2001) que tratan de homogeneizar a las personas con las que trabajan 
(Epstein, 2001). Aquellas que no cumplan las obligaciones marcadas serán 
castigadas con retirada de prestaciones, coacciones para empadronarse 
en otros municipios, retroceder posición en listas de viviendas públicas… 
(PAH Ripollet-Cerdanyola, 2021).

Además, existen varios casos en los que las personas usuarias del 
SSS no han podido ir acompañadas de la PAH. Esto se convierte en una 
mala praxis que vuelve a incumplir los principios básicos de dignidad y 
libertad; y generales de justicia social, reconocimiento de derechos, au-
tonomía y autodeterminación de la persona que deben regir la profesión 
de las trabajadoras sociales (Consejo General del Trabajo Social, 2012). 

Hay que ser conscientes de que todas estas situaciones incumplen el 
código deontológico del Trabajo Social y son denunciables ante el Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya. Sin embargo, las personas partici-
pantes encuentran varias dificultades para poder hacer estas denuncias 
y demostrar las vulneraciones de sus derechos.

Por otro lado, también se han recogido buenas experiencias en el 
SSS, sobre todo en el centro 1. Se han relacionado con el trato humano y la 
buena preparación profesional por parte de las trabajadoras sociales. Las 
participantes han considerado una buena experiencia cuando las traba-
jadoras sociales estaban informadas y sabían transmitirles esos conoci-
mientos relacionados con la temática de la vivienda.

Sin embargo, algunas de estas buenas experiencias recogidas en 
las entrevistas y grupo focal se relacionaban con una práctica del Trabajo 
Social asistencialista. Una ayuda económica asistencial es imprescindible 
para que muchas personas puedan volver a tener una oportunidad para em-
pezar a rehacer sus vidas (Marchioni, 2004). Aun así, trabajar únicamente 
el asistencialismo contribuye a la reproducción de las estructuras sociales 
que organizan la realidad, etiquetando a las personas según circunstancias 
muy delimitadas como edad, años cotizados, tipo de familia… (Arrabalí et 
al., 2017; García et al., 2017). 
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Todas las propuestas de mejora relacionadas con el trabajo de las 
trabajadoras sociales se relacionan directamente con el Trabajo Social 
crítico (Agüero y Martínez, 2020). Para contar con este tipo de profesio-
nales es necesaria una formación académica adecuada que prepare a las 
futuras trabajadoras sociales para el correcto desarrollo de su profesión. La 
formación universitaria debe favorecer la reflexión crítica y el compromiso 
profesional y personal del estudiantado, posicionándose del lado de las 
oprimidas contra el sistema que no respeta sus derechos (Epstein, 2001; 
Ona, 2017). Los derechos humanos y el código deontológico del Trabajo 
Social deben ser transversales en esta formación (Cubillos, 2017). Estare-
mos hablando así de profesionales que quieren visibilizar los conflictos 
sociales, posicionándose del lado de la vida y en contra del capital (De 
Robertis, 2003, 2009; Escartín y Velasco, 2017).

Las trabajadoras sociales del SSS (y de otros espacios profesionales, 
en general) deben reflexionar sobre con quién establecen sus alianzas y 
sus compromisos (Gentes de Baladre, 2010): si con la comunidad con la 
que trabajan y a la que deben servir, o con la institución y el sistema capi-
talista neoliberal en el que se insertan (Ahmed, 2005; Velasco, 2012). Ante 
esta decisión, y apoyándonos para ello en Cristina De Robertis (2009), es 
muy probable que el Trabajo Social tenga momentos en los que necesite 
desenvolverse en los bordes de la legalidad al no supeditarse a los intere-
ses que impone la institución en la que trabaja. Como ejemplo de buena 
praxis en este sentido, encontramos a las trabajadoras sociales de Grecia 
(Ioakimidis, 2021), que se opusieron a trabajar junto a los recaudadores de 
impuestos para actuar como identificadoras de las familias que no habían 
pagado un nuevo impuesto eléctrico que impuso el Gobierno griego. No 
solo se negaron a ejercer este papel de vigilancia y control social, sino  
que se unieron y trabajaron coordinadamente con el movimiento social que  
nació para oponerse a estos impuestos. 

Por todo lo comentado hasta aquí sobre las vivencias de las personas 
participantes en el SSS, vemos que la colaboración con los colectivos que 
practican luchas políticas anticapitalistas es fundamental para el Trabajo 
Social y para su código deontológico (García y Velasco, 2017; Marchioni 
et al., 2018). 

De esta forma, se podrá hablar de un posicionamiento ético y político 
del Trabajo Social junto a las personas con las que trabaja, buscando el 
reparto equitativo del capital, del poder, de la propiedad y de los cuidados 
(García y Velasco, 2017). Las profesionales podrán practicar así un Trabajo 
Social anticapitalista, antipatriarcal, antirracista y decolonial, es decir, 
un Trabajo Social en contra de este sistema que mata nuestras vidas y el 
mundo donde vivimos (Ariño y Velasco, 2017).

Confiamos en que esta investigación sirva para producir transfor-
maciones en la práctica y defensa del Trabajo Social como medio para 
garantizar el derecho a vivienda digna para todas las personas. Desde 
nuestra humildad como colectivo, nos situamos como altavoz de todas 
aquellas personas oprimidas que no tienen reconocido este derecho. Las 
nombramos y recordamos para decir que lo hacemos por el paria jornalero 
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y el operario. Por la soñadora y el militante revolucionario. Por la cuidadora, 
el sanitario y por la que limpia escaleras. Por los asesinados en la playa del 
Tarajal y los muertos en el Mediterráneo. Por las que anteponen principios 
a intereses. Por los jóvenes de Altsasua, por Alfon, por Patricia Heras, por 
Guillem Agulló, por los seis de Zaragoza y los jóvenes de Pego. Por las 
compañeras de Pandora y Piñata. Por todas las militantes que ponen su 
cuerpo para frenar desahucios. Por las que plantan cara al fascismo. Por los 
que lo dieron todo y hoy están en una fosa. Por Palestina. Por las huelgas 
de la clase obrera. Por los maestros y las profesoras. Por los pobres y los 
desheredados. Por el que duerme en un CIE. Por las Kelly. Por nuestras 
mayores. Por ellas escribimos, por ellas luchamos. Queremos pan, pero 
también queremos rosas. Sigue siendo necesaria la respuesta colectiva.
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Resumen5

La Family Group Conference (FGC) es un modelo de intervención 
familiar originario de los maoríes de Nueva Zelanda, que en los años ochen-
ta se fue expandiendo a otros países. La clave es dar protagonismo a las 
familias para que ellas mismas y su red tomen las decisiones para solu-
cionar sus preocupaciones.

Osona Acció Social impulsa desde 2017 una experiencia pionera en 
Cataluña con la FGC (traducido como Reunión de Grupo Familiar –RGF–) 
y forma a cincuenta profesionales. De allí salió un grupo motor que llevó a 
cabo catorce intentos de aplicación de la RGF entre 2017 y 2021.

Las familias fueron derivadas por el Servicio Básico de Atención 
Social (SBAS) y por el Servicio Especializado en Atención a la Infancia y 
Adolescencia (SEAIA). La preocupación estaba centrada principalmente 
en la infancia y adolescencia y en tres familias con personas mayores. Se 
inició el proceso de preparación de la RGF en el 71% de las familias y, de 
estas, se acabó haciendo en el 60%.

La evaluación externa observó mejoras en todas las familias donde 
se hizo la RGF y también en las familias donde se puso en marcha el pro-
ceso sin finalizarlo, probablemente fruto de haberlo iniciado. El grado de 
satisfacción es alto entre familias, facilitadores y profesionales que derivan.

Esta investigación ha creado un sistema de evaluación, cualitativo 
y cuantitativo, con los diferentes agentes implicados. Igualmente, se han 
identificado mejoras para llevar a cabo en futuras aplicaciones de la RGF.

Palabras clave: Protección a la infancia, conferencia de grupo familiar, 
infancia y adolescencia.

5 Proyecto de investigación financiado por la Diputación de Barcelona: “Programa 
específico de bienestar emocional para la infancia y la adolescencia”. Se puede pedir el 
informe técnico completo de la evaluación externa en reuniogrupfamiliar@cssosona.cat
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invitadas a participar; a los miembros del grupo motor del proyecto “Reunión del 
Grupo Familiar Osona”: Neus Casadevall Franquesa (SBAS Osona Acció Social, Joan 
Cedó Mañosas (SBAS Mancomunitat la Plana), Maribel Corrales Ruiz (SBAS Manlleu), 
Judit Illamola Vila (SBAS Centelles), Miquel Molas Maydeu (SBAS Torelló), Cesca 
Morera Viladecàs (SBAS Vic), Carme Rodriguez Morató (SEAIA Osona) y Ruth Serra Gil 
(SEAIA Osona) por la implicación constante en todo el proyecto; y a Martina Erpenbeck 
(licenciada en Pedagogía Social, supervisora/coach, facilitadora de FGC, asesora en 
Desarrollo Organizacional, y fundadora y responsable del proyecto de trabajo comunitario 
“OFICINA de FGC (Family Group Conference)” por el distrito (Wandsbek) de la ciudad de 
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Abstract 

The Family Group Conference (FGC) is a model of family interven-
tion originating from the Maori of New Zealand. During the 1980s it ex-
panded to encompass other countries. The goal is to lend prominence to 
families so that they themselves and their network can make decisions  
to address their concerns.

Since 2017, Osona Acció Social has been promoting a pioneering 
experience in Catalonia with the FGC, training 50 professionals. This has 
given rise to a steering group that engaged in 14 attempts to implement 
the FGC between 2017 and 2021.

The families were referred by the Basic Social Care Service (SBAS) 
and the Specialised Child and Adolescent Care Service (SEAIA). The con-
cern was primarily focussed on childhood and adolescence, and within 
three families, on senior citizens. The FGC preparation process got un-
derway with 71% of families, and of these, 60% saw the process through 
to completion.

The external assessment identified improvements among all fam-
ilies where the FGC was conducted and also among families where the 
process was initiated, albeit not completed, probably thanks to early work 
being carried out. The level of satisfaction was high among families, facil-
itating teams and referral professionals.

This research has given rise to the development of a qualitative and 
quantitative assessment system in conjunction with the various agents 
involved. Likewise, improvements have been identified in order to deliver 
implementations of the FGC in future.

Keywords: Child protection, family group conference, childhood and 
adolescence.
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Introducción

Las últimas tendencias de intervención familiar dan más protagonis-
mo a la familia y su entorno en la toma de decisiones y sitúan los servicios 
públicos como auténticos apoyos para lograrlas, respetando las diversi-
dades familiares. Utilizar y mejorar los modelos de intervención familiar 
adaptándolos a las nuevas realidades es necesario e imprescindible para 
fomentar cambios en situaciones de crisis o conflicto familiar.

La finalidad del modelo de la RGF (Wikipedia, s. d.) es la mejora del 
bienestar de las personas, promoviendo cambios y facilitando el empode-
ramiento en las propias decisiones y soluciones en cuanto a sus vidas. Se 
considera que el compromiso de la familia y su red de apoyo activando los 
recursos de la familia fortalece las posibilidades de cambio reales y que 
estos serán más sostenidos en el tiempo. En cambio, los planes de trabajo 
elaborados por profesionales hacia las familias tienen el riesgo de poten-
ciar la pasividad, porque no los considera como propios y no se sienten 
responsables del resultado, aunque no lo digan (Ramos, 2023).

La FGC6 tiene su origen en los años ochenta en la comunidad maorí 
de Nueva Zelanda a partir del malestar que había respecto a las políticas de 
protección a la infancia. Miles de niños y adolescentes de la minoría étnica 
maorí fueron separados de sus familias y acogidos en familias y centros 
residenciales fuera de su comunidad. En estas actuaciones no se tuvo en 
cuenta el sistema de valores tradicionales basado en la ayuda mutua y los 
fuertes lazos familiares. Posteriormente, se vio que los efectos de estas 
intervenciones habían sido perjudiciales para el bienestar de los niños y 
adolescentes. Los maoríes iniciaron conversaciones con el gobierno para 
llegar a unos acuerdos de intervención más positivos para su comunidad. A 
partir de este momento los profesionales encontraron una nueva forma de 
colaboración, intentando comprender su contexto cultural y familiar como 
base de la resolución del conflicto. Actualmente, la legislación en Nueva 
Zelanda prevé la FGC como modelo de intervención previo a la derivación 
al equipo de protección de la infancia y adolescencia.

La Reunión de Grupo Familiar incorpora la idea maorí que la familia 
es la que mejor se conoce a sí misma, y que todos los miembros, juntos 
(familia nuclear, extensa y red de apoyo social), harán una gran contribu-
ción para asegurar el sentimiento de pertenencia y de permanencia en 
la comunidad. La puesta en marcha de la RGF permite, con la ayuda del 
facilitador de la reunión, buscar soluciones dentro de la misma familia y de 
su red de apoyo, a partir de la preocupación de un profesional que activa 
el servicio. Para conocer en profundidad el modelo se pueden consultar los 
trabajos de Maci (2017) y Nixon (2023).

La FGC empezó a implementarse en 1989 en países como Inglaterra, 
Escocia y Gales, donde se reguló la actividad dentro de la ley de protección 

6 Nos referiremos a FGC cuando se hable del ámbito internacional respetando su 
nomenclatura y hablaremos de RGF cuando hagamos mención a la experiencia en Osona.
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al menor. El modelo se extendió a otros países europeos como Alemania, 
Holanda, Francia, Noruega, Lituania, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Italia, 
Países Bajos, etc. En el ámbito normativo, en muchos países se da apoyo a 
hacer una FGC antes de llevar a cabo otras intervenciones. A raíz de esto 
se creó la European Network on Family Group Conference (European FGC 
Network, s. d.). Fuera de Europa, aparte de en Nueva Zelanda, se trabaja 
en Australia, en los Estados Unidos de América y en algunos países de la 
América Latina como variante de las prácticas restaurativas.

Ramos (2023) señala que estas prácticas necesitan un apoyo y una 
reorganización institucional para poder implementarse, tienen una ele-
vada capacidad de inspirar y alentar un cambio en el equilibrio de las 
relaciones de poder entre los profesionales y los usuarios que, al precio de 
asumir ciertos riesgos, aspiren a conseguir unos resultados más eficaces 
y compartidos.

Les fases del proceso de la RGF

La RGF está formada por cuatro fases. Este proceso de trabajo se 
puede ver en video a través de un ejemplo práctico en la IV Jornada de la 
Taula d’Infancia, Adolescència i Famílies d’Osona (Consejo Comarcal de 
Osona, 2021), realizada en mayo de 2021 y de manera muy didáctica en 
dos animaciones tanto desde la perspectiva de los niños (Bufdir, 2012a) 
como desde la perspectiva de los adultos (Bufdir, 2012b).

A guisa de resumen describimos aquí las cuatro fases:

Activación

Es la primera fase necesaria para iniciar una reunión de grupo 
familiar. Esta activación tiene lugar cuando un profesional plantea una 
preocupación o una situación problemática que afecta una persona en 
concreto. Este profesional:

• Informa del recurso de la RGF a la persona y/o familia donde 
se da la preocupación.

• Contacta con facilitadores de RGF y les le hace llegar la hoja 
de derivación.

• Comparte los documentos con los padres o tutores legales para 
solicitar su consentimiento para continuar con la solicitud.

• Les entrega, si es necesario, documentación informativa de la 
RGF.

Preparación

Los facilitadores que llevarán a cabo la RGF se ponen en contacto 
con el profesional que ha derivado la preocupación y le explican el funcio-
namiento. El profesional:
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• Se reúne con la familia y se traza un mapa de su red y entorno 
próximo.

• Organiza los encuentros y las conversaciones con los familiares 
y la red de apoyo; en estos encuentros se decide quién será  
el defensor del menor/adolescente cuando es menor de edad y el  
moderador.

• Decide conjuntamente con la familia a quién se invita a la RGF, 
el lugar, la fecha y la hora de encuentro.

• Prepara todo lo necesario para que la familia asista al encuen-
tro, como por ejemplo, las invitaciones.

Reunión de familia

Esta fase tiene tres subfases:
Ronda de intercambio de información 

• La familia es la anfitriona de la reunión. Se da la bienvenida a 
todo el mundo y se hace la ronda de presentaciones.

• Los profesionales que derivan explican cuál es la preocupación 
que motiva la reunión.

• Entre todos los asistentes se hace un intercambio de informa-
ción y de la “preocupación”, centrándose en la situación actual 
y con una mirada hacia el futuro.

• Los profesionales que han sido invitados a la reunión dan infor-
mación o exponen su apoyo en algún tema concreto.

Tiempo reservado para la familia
• La familia se reúne sin los profesionales y sin los facilitadores, 

para buscar posibles soluciones y elaborar un plan de acción. 
Este plan tiene que responder a las preguntas: quién, qué, 
cuándo y cómo. También debe garantizar unos mínimos de 
protección.

• Los profesionales y los facilitadores esperan fuera de la sala, 
pero están accesibles por si surge alguna duda.

Ronda para presentar y aceptar el plan de acción 
• Los profesionales que derivan y los facilitadores vuelven a la 

reunión con la familia y se pide a todos los miembros que ex-
pliquen lo que han acordado.

• La familia y los profesionales que derivan acuerdan y concretan 
el plan de acción con la ayuda de los facilitadores.

• Los participantes firman el plan de acción y se acuerda una 
fecha para la próxima reunión de revisión. Se hace llegar una 
copia a todos los participantes.

Reunión de seguimiento y verificación del plan de acción

En esta última parte de la RGF:
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• Se celebra un encuentro posterior a la reunión a los tres o seis 
meses para revisar si el plan de acción funciona o si hay que 
modificarlo.

• En esta fase es importante valorar los acuerdos, elogiar y ex-
plicar el proceso positivo, poder reconocer el esfuerzo que la 
familia ha realizado, valorar si hay ideas soluciones nuevas/
modificadas.

El proyecto de la RGF en la comarca de Osona7

Todo empezó cuando los profesionales del SEAIA Osona fueron 
invitados en 2015 a un taller sobre FGC que organizó la Taula d’Infància 
Adolescència i Famílies (TIAF) de La Marina y llevó a cabo Martina Er-
penbeck. Posteriormente, Osona Acció Social y la Universidad de Vic y 
Cataluña Central (UVIC-CC), en 2016, organizaron un taller donde hubo 
la colaboración de profesionales del SEAIA del Alt Empordà y del Centro 
Residencial de Acción Educativa (CRAE) Albera, donde explicaron su ex-
periencia en alguna de las aplicaciones que habían hecho. De allí surgió la 
necesidad de profundizar en el modelo de la RGF. Desde Osona Acció Social 
se organizó una formación y se impulsó la creación de un grupo motor que 
tuvo el encargo de elaborar el proyecto de la Reunión del Grupo Familiar en 
Osona, pionero e innovador en Cataluña y en el Estado español. Denomina-
mos el proyecto “Reunión del Grupo Familiar. Apoyo familiar y comunitario 
de Osona” para profundizar en la visión comunitaria del modelo. 

Los objetivos del proyecto son:
• Cambiar la mirada de un modelo asistencialista a un modelo 

de empoderamiento de las familias.
• Implementar la RGF en la comarca en diferentes ámbitos, no 

solo de infancia y adolescencia.
• Hacer difusión en otros campos de intervención: salud, edu-

cación, dependencia de la comarca de Osona que trabajen con 
personas que puedan necesitar la RGF en algún momento de 
sus vidas.

Primera fase (2017-2018)

En esta primera fase se priorizaron estas acciones: 
Acciones de formación. Alrededor de cincuenta profesionales de 

SBAS y servicios especializados de la comarca participaron de dos cursos 

7 Si revisamos el marco normativo de Cataluña encontramos diferentes leyes y planes que 
justifican la necesidad de poner en marcha modelos como la RGF. Por ejemplo, la Ley 
14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia 
(LDOIA) y el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cataluña (PESS) 2021-2024 
(Generalitat de Catalunya, Departamento de Derechos Sociales (2020)), el cual señala, al 
menos, en tres palancas y cinco ejes, aspectos donde se enmarca la metodología de la 
RGF. Igualmente, el modelo de la RGF se enmarca en los objetivos estratégicos de la TIAF 
Osona y de Osona Acció Social para el año 2022 para toda la organización.
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de formación de cuarenta horas con Martina Erpenbeck. La formación se 
estructuró en tres módulos: introducción, formación avanzada y prácticas, 
porque para ejercer de facilitadores hay que haber hecho una práctica 
supervisada por el grupo motor y por la formadora.

Constitución del grupo motor (GM). A lo largo de la formación, se 
fue validando la efectividad del modelo de la RGF, y a partir de aquí, con 
el apoyo de Osona Acció Social y de todas las otras Áreas Básicas de la 
Comarca, se creó este grupo, que toma el compromiso de implementarla 
en la comarca de Osona. El grupo está formado por profesionales de la 
comarca habilitados como facilitadores. Son once técnicos del ámbito de 
atención a la infancia y adolescencia, de servicios sociales básicos y es-
pecializados de la comarca de Osona.

Segunda fase (2018-2020)
En la segunda fase definimos nuevas acciones:
Elaboración de metodología y documentación. Se creó el circuito 

de entrada y diferentes herramientas metodológicas para poder llevar a 
cabo la RGF y recoger la información necesaria para poder ir evaluando 
el proyecto.

Bolsa de facilitadores. Se formó una bolsa para poder llevar a cabo 
las experiencias prácticas y hacer operativa la llegada de los casos deriva-
dos, la asignación de los facilitadores y la puesta en marcha de las expe-
riencias. Estos facilitadores impulsaban las RGF a la vez que continuaban 
haciendo su trabajo en sus respectivos servicios.

Experiencias prácticas. Se constituyó un grupo de supervisión de 
experiencias con el apoyo de Martina Erpenbeck y se iniciaron procesos 
de difusión más allá del ámbito de servicios sociales.

Supervisión. Se ha hecho en todas las experiencias que se 
han llevado a cabo. Todo este proceso de prácticas se hace con el se-
guimiento y acompañamiento del grupo motor y con la supervisión de 
Martina Erpenbeck.

Difusión. Se han empezado acciones de difusión en diferentes ám-
bitos: en los equipos de SBAS y en los servicios de la comarca: Equipo de 
Asesoramiento Psicopedagógico (EAP), Centro de Salud Mental de Adultos 
(CSMA), Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), Centro de De-
sarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP). También se ha participado en 
varias jornadas en Cataluña y de ámbito español donde se ha explicado la 
RGF y el proyecto de implementación en la comarca de Osona y el Lluçanès.

Tercera fase (2021-2023)

En esta fase, que es donde nos encontramos actualmente, se han 
hecho estas acciones:

Experiencias prácticas. Se continuaron impulsando por parte del 
grupo motor procesos de RGF con familias.

Difusión. Se ha participado en la creación de la Red Catalana de la 
Reunión del Grupo Familiar en 2022 y la organización en Vic en 2022 de 
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la Reunión anual de la “European Network on Family Group Conference”, 
con la participación de once países y con el apoyo de Osona Acció Social 
y la UVic.

Evaluación. Presentación en Osona Acció Social del proyecto de 
evaluación sobre la eficacia en la población con la cual se aplicó, definiendo 
unos indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos.

Actualmente, Osona Acció Social (Osona Acció Social y Consejo 
Comarcal de Osona, s. d.) ofrece en su cartera de servicios la puesta en 
marcha de la RGF.

Metodología 

La finalidad de esta investigación ha sido, en primer lugar, hacer 
una evaluación externa, con la participación de todos los agentes impli-
cados (familias y profesionales), sobre la experiencia de la RGF impulsada 
por Osona Acció Social. En segundo lugar, definir una metodología de 
evaluación (cualitativa y cuantitativa) que sirva para futuras aplicaciones 
de las RGF.

La evaluación ha sido realizada por un evaluador externo experto 
en proyectos sociales, y se ha hecho una consulta a profesionales de Fa-
milienrat Hamburgo (s. d.), que hace tiempo que trabajan con FGC.

Hemos identificado algunas limitaciones metodológicas que no han 
sido impedimento para evaluar:

• Se trata de una muestra relativamente pequeña, por lo que solo 
podemos hablar de tendencias.

• No había una definición clara de las categorías de algunas va-
riables (por ejemplo, de los grados de riesgo de la persona objeto 
de la preocupación, de los grados de complejidad familiar, ni 
se recogió, en su momento, información de los resultados doce 
meses después de haber realizado la RGF).

A pesar de las limitaciones, tenemos que señalar como un punto 
fuerte el hecho de que los profesionales que iniciaron la aplicación de RGF 
recogieron una documentación completa y diversa a lo largo del proyecto 
(plantilla de derivación, diario de campo, actas de las reuniones del grupo 
motor, etc.). Concretamente, en todos los casos analizados se llenó una 
plantilla de derivación y un diario de campo, y para las familias 11 y 14 se 
creó una invitación específica para la RGF.

La transformación de las carencias iniciales del sistema de evalua-
ción en propuestas de mejora nos ha permitido crear una metodología de 
evaluación innovadora, valorada como más completa de la que habitual-
mente usan los equipos de facilitación de RGF en otros países.

La evaluación hecha en Osona de este modelo consigue resultados 
similares a los de la FGC a escala internacional, si analizamos algunas de 
las evaluaciones hechas por otros equipos de profesionales.
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Unidades de análisis y herramientas de evaluación

Se crearon seis unidades de análisis, cada una de ellas compuestas 
por diferentes elementos, y para las que se crearon catorce herramientas 
de evaluación, que se pueden ver en el cuadro 1. Igualmente, en el cuadro 
2 se puede ver el resumen de las variables estudiadas en cada una de las 
unidades de análisis.

Cuadro 1. Descripción de las unidades de análisis de evaluación, los ele-
mentos y las herramientas

Unidades de 
análisis

Elementos Herramientas y respuestas

Grupo motor (GM) 11 personas.
• Actas reuniones GM (31 actas).
• Formulario 1 (10 participantes).
• Foco grupo con miembros GM…

Materiales 

Tríptico, proyecto 
definitivo, proceso 
RGF y fases, hoja 
derivación genérica, 
hoja derivación 
adolescentes, 
esquema plan de 
acción, eco-mapa.

• Formulario 1.
• Formulario 4 por tres personas 

expertas.

Facilitadores y 
co-facilitadores

14 personas. • Formulario 3 (13 respuestas).

Personas que 
derivan y otros 
profesionales

19 personas. • Formulario 2 (15 respuestas).

Familias 
(realizada o no la 
RGF)

14 familias.

Resumen de la intervención, a 
partir de:
• Excel con vaciado de las 

variables.
• Hoja de derivación.
• Diario de campo.
• Planes de acción (solo RGF).
• Reunión de revisión (solo RGF).

Familias (solo 
participantes en 
las RGF)

Adultos.
Niños y 
adolescentes.

• Entrevista semiestructurada a 7 
adultos.

• Entrevista semiestructurada a 2 
adolescentes.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Variables estudiadas para cada unidad de análisis

Grupo motor 
(GM)

• Reuniones: participantes, periodicidad, temas tratados, temas 
prioritarios a tratar, desempeño de los acuerdos, reparto de 
tareas, satisfacción con el funcionamiento del GM.

• Relación entre facilitadores, personas que derivan y otros 
profesionales y agentes: facilitadores que han hecho una RGF, 
otras redes de RGF de todas partes, los profesionales de otros 
ámbitos, los cargos políticos.

• Aspectos que mantener, mejorar, innovar y eliminar, satisfacción 
con el proceso de trabajo.

Materiales • Grado de comprensión y observaciones sobre cada material.

Facilitadores 
RGF

• Sobre las RGF: número de RGF a les que han participado 
independientemente de si se ha finalizado el proceso, interés en 
formar parte de un equipo que hiciera solo RGF.

• Sobre la aplicación de la RGF: número de RGF realizadas, grado 
de solución del motivo de la preocupación, satisfacción con el 
proceso de trabajo llevado a cabo con las personas que derivan y 
otros profesionales para hacer la RGF.

• Sobre la RGF: aspectos que mantener, mejorar, innovar y 
eliminar.

Personas 
que derivan 
y otros 
profesionales 

• Sobre la aplicación de la RGF: familias derivadas, grado de 
solución del motivo de la preocupación.

• Grado de satisfacción: con el proceso de trabajo y con las 
personas que han facilitado la RGF.

• Sobre la RGF: aspectos que mantener, mejorar, innovar y 
eliminar, definición de la RGF.

Familias: 
proceso 
de trabajo 
(realizada o 
no la RGF) 

• Características de la persona objeto de la preocupación: sexo, 
edad, grado de riesgo inicial, situación inicial y final de la 
preocupación.

• Características de la familia: grado de complejidad, motivo por el 
que la RGF no se realizó.

• Proceso de trabajo: persona que deriva, dedicación de los 
facilitadores durando todo el proceso de trabajo (horas).

• Reunión del Grupo Familiar: número de asistentes (adultos y 
niños/adolescentes), lugar del encuentro, duración (horas), plan 
de acción, reunión de revisión.

• Resultados: evolución de la preocupación, dificultades, factores 
de éxito.

Familias 
(adultos, 
niños y 
adolescentes) 
participantes 
en una RGF

• Bienestar durante la reunión y después la reunión.
• Cumplimiento de los acuerdos tomados en la RGF.
• Utilidad de participar en la RGF.
• Expectativa antes de participar en una RGF.
• Satisfacción con el acompañamiento de los facilitadores.
• Momento especial que destacar durante todo el proceso.
• Aspectos que resultaron difíciles.
• Disposición a volver a participar en una RGF después de la 

experiencia.
• Valoración de la RGF (aspectos positivos y negativos).
• Recomendación a otras familias para participar en una RGF.
• Recomendaciones para mejorar la aplicación de RGF en el futuro.

Fuente: Elaboración propia.
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Familias

Las derivaciones de las familias para llevar a cabo una RGF tuvieron 
lugar entre los años 2017 y 2021; básicamente los tres primeros años a 
causa de los efectos de la pandemia de la covid a partir del 2020. Poste-
riormente a esta fecha se han continuado haciendo RGF, pero no se han 
incluido en esta investigación, porque no había transcurrido suficiente 
tiempo para ver la evolución del proceso de intervención. En el cuadro 3 
hacemos un resumen de algunas características de las familias, de los 
servicios y profesionales que derivan y del sistema de información.

Este modelo de intervención no excluye ningún tipo de familia que 
quiera participar. Sin embargo, hay que decir que en alguna situación 
compleja donde haya un proceso judicial con orden de alejamiento, debe 
valorarse la manera más adecuada de hacer participar a todo el mundo 
respetando la sentencia judicial. Con personas con especial vulnerabili-
dad, deben tenerse en cuenta apoyos específicos para atenderlas durante 
la reunión.

Características de las familias

• Residen en distintos municipios de la comarca de Osona: Vic 
(tres familias), Voltreganès (dos familias), Centelles, Manlleu, 
Sant Quirze de Besora, Balenyà, Roda de Ter, Taradell, Torelló, 
l’Esquirol y Sant Julià.

• El grado de riesgo de la persona objeto de preocupación que 
motivó la propuesta de RGF fue: moderado (en ocho casos), 
grave (en cinco casos), leve (solo en un caso).

• La complejidad de la situación familiar fue: moderada (en nueve 
casos), alta (en tres casos) y baja (en dos casos).

• La preocupación estaba centrada principalmente en infancia 
y adolescencia (once familias) y en tres familias esta estaba 
centrada en personas mayores (8, 9 y 10).

• Había más chicos que chicas (nuevo y cinco respectivamente).

Características de los servicios y profesionales que derivan

Han estado principalmente el SBAS (once familias) y, en segundo 
lugar, el SEAIA, porque los profesionales que se formaron en RGF mayo-
ritariamente trabajábamos en estos dos servicios.

No hay diferencia entre las tres tipologías de proceso de trabajo 
hecho (solo derivación, solo inicio de proceso y realización de RGF) y el 
tipo de derivación.

Cuadro 3. Familias derivadas por proceso de preparación de la RGF ini-
ciado (derivación, año derivación, situación inicial de la preocupación)
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Familia y 
derivación

Organismo 
que deriva

Sexo, 
edad

Preocupación
(situación inicial)

1
2017 

SEAIA Chica, 9. 

Acogida familiar con abuelos. Las visitas 
no funcionaban y aportaban malestar 
a todo el mundo. Había reproches y 
tensiones en este sentido.

2
2017

SBAS Chica, 14.

El malestar de la chica, la dejadez y 
el absentismo. La preocupación es 
compartida por pediatría y los profesores 
del IES.

3
2017

SBAS
Chicos, 10 
y 11.

Inestabilidad emocional de los niños. 
Desde que la madre vive sola con ellos 
hay más descontrol, carencia de higiene, 
más faltas de respeto de los niños hacia la 
madre. 

4
2018

SBAS Niño, 2.

Padres separados, padre que apoya, pero 
hay muy mala relación (problemas de 
violencia). La madre, al estar sola con el 
pequeño, se siente desbordada.

5
2018

SEAIA
Chico, 16.
Chico, 16. 

Relación conflictiva entre la madre y sus 
hijos que saldrán del CRAE, a partir de la 
mayoría de edad, pero sin regresar a casa.

6
2018 SEAIA Chico, 16. 

La situación personal y familiar del chico 
que vive con la abuela y las dificultades de 
ella para cuidarlo.

7
2018

SBAS
Chico, 13.
Chica, 10.

Estado emocional de los niños que viven 
con los padres, y relación de los niños con 
estos.

8
2018

SBAS
Hombre, 
82.

Estado de salud del abuelo. Preocupa la 
escasa implicación de la familia en su 
cuidado. La preocupación del abuelo es 
que la familia no se pelee y que el nieto 
esté bien.

9
2019 

SBAS 
Hombre, 
88.

Conflictos familiares entre los hijos. 
Carencia de conciencia de la problemática 
familiar por los hijos que conviven en casa: 
abuelo con grado III e hija con graves 
problemas de conducta. 

10
2019 SBAS Mujer, 93. 

Sentimiento de soledad y carencia de 
apoyo familiar. Problemas sobre futura 
herencia.

11
2019

SBAS
Chico, 13.
Chico, 11.

Niños viven con la madre y no atienden ni 
respetan los límites, pautas y autoridad 
de la madre. Dificultad de la madre para 
establecer y mantener estas pautas.

12
2019

SBAS Chico, 16.

Familia nuclear con dos hijos adoptados. 
Vínculo afectivo muy deteriorado del chico 
con los padres, con riesgo de rotura de 
vínculos relacionales.
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13
2019

SBAS Chica, 18.

Relaciones conflictivas, especialmente 
entre madre e hija (pasó por una operación 
de cambio de sexo hace unos años), y 
necesidad de la chica de ser comprendida.

14
2021

SBAS Chica, 15.
El rol de cada miembro de la familia, bajo 
estado de ánimo de la chica y bajada 
académica. Escasa comunicación familiar.

Fuente: Elaboración propia.

Profesionales que derivan y facilitadores

A lo largo del proyecto participaron diferentes profesionales con di-
ferentes roles. Por un lado, los que derivaron las familias para realizar una 
RGF y, por otra, los facilitadores de las reuniones del grupo familiar. Como 
era una experiencia piloto impulsada por el grupo motor, muchas personas 
que derivan y muchos facilitadores formaban parte de este grupo motor.

Resultados 

A continuación, se exponen los resultados descriptivos para cada 
uno de los tres grupos de familias en función del momento del proceso 
hasta donde llegaron y se hace un análisis comparativo entre los tres gru-
pos. Después se resumen las aplicaciones de las reuniones realizadas, así 
como las valoraciones que de estas hacen las familias, los profesionales 
que derivan y los facilitadores. Finalmente, se resume la evaluación de 
los materiales, del grupo motor, de los procesos de trabajo y se hace una 
valoración global del método.

Descripción de cada grupo de familias 

Grupo 1: Familias solo derivadas

No se inició el proceso de preparación de la RGF, porque la persona 
protagonista decidió no empezar el proceso.

Las principales conclusiones que se desprenden del trabajo con 
estas familias (véase cuadro 4) son: 

• El principal motivo por no empezar la RGF fue, en la mitad de los 
casos, que se desdijeron, bien un progenitor o un adolescente.

• El principal factor de no éxito fue la preparación insuficiente 
de la derivación y el tiempo de espera antes de empezar el 
proceso de preparación una vez hecha la derivación, porque los 
facilitadores priorizaban el trabajo por el que estaban contra-
tados, y la preparación de las RGF era un trabajo añadido. Otro 
posible motivo es la novedad que suponía la RGF para muchos 
profesionales.
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• En dos casos se observó alguna mejora y en los otros dos la 
situación empeoró.

Cuadro 4. Familia donde solo se hizo la derivación

Familia
Grado de 

complejidad 
familiar (1)

Riesgo 
inicial 

persona 
afectada (2)

Evolución de la 
preocupación 

(3)

Motivo por el 
que la RGF no 

se realizó

Dedicación 
facilitadores 

(4)

5
Chico 
16 y 
chico 
16.

Medio. Moderado.

Empeoramiento. 
Los chicos no 
regresaron a 
casa.

La familia 
abandonó a 
instancia de 
la pareja de la 
madre.

5

7
Chico 
13, 
chica 
10.

Medio. Moderado.

Mejora. A la 
madre no le 
interesó, pero 
al cabo de poco, 
la situación 
cambió mucho 
y mejoró. 

La madre 
no aceptó la 
derivación y 
no facilitó el 
acceso a los 
hijos.

0

12
Chico 
16.

Alto. Grave.

Empeoramiento. 
Chico coge un 
rol más adulto y 
se independiza.

Los SBAS se 
desdijeron. 
Vínculos 
familiares 
muy 
deteriorados.

0

13
Chica 
18.

Medio. Moderado.

Mejora. La 
chica se 
independiza 
y marcha de 
su pueblo. 
Predisposición 
positiva de la 
persona que 
deriva y en un 
principio de la 
chica.

La mujer se 
desdijo. 

0

(1) Podía ser bajo, medio o alto. Fue valorado por la persona que deriva y/o el 
facilitador.
(2) Podía ser leve, moderado o grave. Fue valorado por la persona que deriva y/o el 
facilitador.
(3) Doce meses después (hecha o no la RGF), podía ser mejor, igual o peor. Fue 
valorado por la persona que deriva y/o el facilitador.
(4) Total de horas dedicadas entre los dos facilitadores. 

Fuente: Elaboración propia.
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Grupo 2: Familia donde se inició el proceso de RGF pero no se completó

A pesar de que la RGF no se acabó realizando, y probablemente en 
parte fruto del inicio del proceso de su preparación y de haber contactado 
con la familia, en tres de las cuatro familias se observaron mejoras. De 
los dos casos de grado de riesgo grave, en uno hubo mejora y en otro no.

Cuadro 5. Familias donde se inició proceso de preparación de la RGF, pero 
no se completó

Familia
Grado de 

complejidad 
familiar (1)

Riesgo 
inicial 

persona 
afectada (2)

Evolución de la 
preocupación (3)

Motivo por el 
que la RGF 

no se realizó

Dedicación 
facilitadores 

(4)

2
Chica 
14.

Medio. Moderado.

Mejora. A pesar 
de que no se hizo 
la reunión, al 
hacer contactos 
con la familia, 
se movieron 
cosas que 
hicieron mejorar 
la situación que 
preocupaba.

La chica 
no quiso 
continuar. 
La familia 
desestimó 
hacer la RGF. 

6

4
Niño 2.

Alto. Grave.

Mejora. La familia 
comunicó que 
habían llegado a 
pactos. Marcharon 
del municipio.

En la fase de 
preparación 
la familia 
abandonó.

16

6
Chico 
16.

Medio. Leve.

Mejora. Las 
llamadas de los 
facilitadores 
hicieron mover 
cosas en la familia. 
A pesar de no 
avanzar el proceso, 
se vieron algunas 
mejoras en la 
familia. 

El mismo 
chico rechazó 
hacer la RGF, 
la abuela que 
lo cuidaba 
no lo veía 
necesario.

16

9
Hombre 
88.

Medio. Grave.

Empeoramiento. El 
juzgado hizo que 
no se agraviara 
más la situación, 
incapacitó 
y resolvió la 
situación, pero 
no los vínculos 
familiares.

No se hizo 
por nula 
colaboración 
familiar. 
Temas 
judiciales.

20

(1) Podía ser bajo, medio o alto. Fue valorado por la persona que deriva y/o el facilitador.
(2) Podía ser leve, moderado o grave. Fue valorado por la persona que deriva y/o el 
facilitador.
(3) Doce meses después (hecha o no la RGF), podía ser mejor, igual o peor. Fue valorado 
por la persona que deriva y/o el facilitador.
(4) Total de horas dedicadas entre los dos facilitadores.

Fuente: Elaboración propia.
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Grupo 3: Familias donde se realizó la RGF 

En todas las familias se identificaron mejoras posteriormente a la 
RGF. En el cuadro 6 se describe el grado de complejidad familiar, el grado 
de riesgo inicial de la persona objeto de la preocupación, las dificultades 
principales, los factores de éxito y la dedicación de los facilitadores con 
las familias con las que se preparó y realizó la RGF. 

Cuadro 6. Familias con las que se preparó y realizó la RGF

Familia
Grado de 

complejidad
familiar (1)

Riesgo 
inicial 

persona 
afectada 

(2)

Evolución 
de la 

preocupación 
(3)

Dificultades
Factores 
de éxito

Dedicación 
facilitadores 

(4)

1
Chica 9.

Bajo. Moderado.

Mejora. Se 
mejoró en la 
calidad de 
las visitas 
madre-hija.

Reproches 
entre los 
padres que 
afectó negati-
vamente la 
niña.
Demasiada 
presión a la 
niña.

Muchas 
muestras 
de afecto 
y agrade-
cimiento 
de la 
madre por 
la tarea de 
los acoge-
dores al 
no poder 
ejercer 
como 
madre. 
Se hizo 
reunión 
de segui-
miento.

34

3
Chicos 
10 y 11.

Alto. Moderado.

Mejora. La 
madre se 
independizó 
de su madre 
para ser 
autónoma 
como madre 
de sus hijos.

La fragilidad 
de la madre.

El año si-
guiente se 
mejoraron 
diferentes 
aspectos. 
Se hizo 
reunión 
de segui-
miento.

50

8
Hombre 
82.

Medio. Grave.

Mejora de 
la situación 
del abuelo, 
porque pasa 
a vivir en 
familia. 

En el plan de 
acción no se 
asignó quién 
hacía qué.

Ir a vivir 
con el 
hijo. 

30

10
Mujer 
93.

Medio. Grave.

Mejora 
respecto a 
la atención 
de la abuela, 
porque 
fue a una 
residencia.

Otros temas 
asociados 
(herencia).

La familia 
se pudo 
reunir y 
hablar. 
Se hizo 
reunión 
de segui-
miento.

30
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11
Chico 
13, 
chico 
11.

Medio. Moderado.

Mejora, 
la familia 
materna se 
involucró y 
cambiaron 
cosas desde 
entonces.

Predispo-
sición de 
la persona 
que deriva 
y otros 
profesio-
nales y 
sobre todo 
de toda la 
familia. 
Se hizo 
reunión 
de segui-
miento.

60

14
Chica 
15.

Bajo. Moderado. Mejora.

No 
participación 
de la 
hermana, 
que genera 
conflictos 
en el sí 
del núcleo 
familiar. 

Partici-
pación de 
todas las 
personas 
invitadas 
(sobre 
todo la 
orientado-
ra).
Espacio 
familiar 
adecuado 
para hacer 
la RGF.

40

Podía ser bajo, medio o alto. Fue valorado por la persona que deriva y/o el facilitador.
Podía ser leve, moderado o grave. Fue valorado por la persona que deriva y/o el facilitador.
Doce meses después (hecha o no la RGF), podía ser mejor, igual o peor. Fue valorado por la 
persona que deriva y/o el facilitador.
Total de horas dedicadas entre los dos facilitadores.

Fuente: Elaboración propia.

Comparación de resultados entre los tres grupos de familias

El grado inicial de riesgo de la situación de la persona que presen-
taba la preocupación que motivó la propuesta de RGF era parecido en los 
tres grupos y fue principalmente moderado y grave. Respecto al grado de 
complejidad familiar, fue principalmente moderado y alto, y en el grupo 
donde se hizo la RGF era un poco inferior que en los otros dos grupos. El 
resumen del proceso de trabajo llevado a cabo es el siguiente:

• De las catorce familias derivadas para iniciar el proceso para 
hacer la RGF, este se pudo empezar en el 71,4% de los casos 
(diez familias).

• De las diez familias donde se empezó el proceso la RGF, en 
el 60% de los casos (seis familias) se pudo hacer la RGF, y en 
cuatro de estas se pudo llevar a cabo la reunión de seguimiento 
con la que concluye el método.

• La duración media de la dedicación de facilitadores durante el 
proceso de trabajo fue de 27 horas (suma de horas de las dos 
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personas facilitadoras). Lógicamente, a medida que se avanzaba 
en el proceso de trabajo la dedicación profesional era más alta:

• En el grupo 1 (solo derivación) fue de 1,2 horas.
• En el grupo 2 (solo inicio del proceso) fue de 14,5 horas.
• En el grupo donde se realizó la RGF fue de 40 horas.

• Comparando las familias donde hizo la RGF con el resto (véase 
cuadro 7) observamos una mejora superior en las familias donde 
se hizo la RGF, tanto por el grado de complejidad familiar como 
por el grado de riesgo de la persona objeto de la preocupación. 
En concreto se reportaron mejoras:

• En todas les familias con las que se realizó la RGF.
• De las cuatro familias donde se inició la preparación, a pe-

sar de que no se acabó haciendo la RGF y probablemente 
fruto del inicio de la preparación, en tres se observaron 
mejoras.

• En las familias con las que solo se hizo la derivación, en 
la mitad se vieron mejoras.

Cuadro 7. Comparación de resultados de la evolución de la preocupación 
con el proceso de trabajo llevado a cabo (entre paréntesis el número de 
la familia)

Grupo 1:  
Solo se hizo la 

derivación

Grupo 2:  
Se inició la 

preparación de la RGF, 
pero no se llevó a cabo

Grupo 3:  
Se realizó la RGF 

con el plan de 
acción

Familias en las 
que ha habido 

mejora 

2
(familias 7 y 13)

3
(familias 2, 4 y 6)

6
(familias 1, 3, 8, 

10, 11 y 14)
Familias en las 
que ha habido 

empeoramiento

2
(familias 5 y 12)

1
(familia 9)

0

Fuente: Elaboración propia.

Si cruzamos la evolución de los tres grupos con el grado de com-
plejidad familiar (véase cuadro 8), observamos que en el grupo donde se 
hizo la RGF el grado de complejidad era un poco inferior que en los otros 
dos grupos.
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Cuadro 8. Comparación de resultados entre el proceso llevado a cabo y el 
grado de complejidad familiar (entre paréntesis el número de la familia)

Grupo 1:  
Solo se hizo  

la derivación
(4 familias)

Grupo 2:  
Se inició la preparación 

de la RGF, pero no se llevó 
a cabo (4 familias)

Grupo 3:  
Se realizó la RGF  

con el plan de acción  
(6 familias)

Grado de 
complejidad 

Evolución
Grado de 

complejidad 
Evolución

Grado de 
complejidad

Evolución

Medio 
(familia 7).

Mejora.
Medio 

(familia 2).
Mejora.

Bajo  
(familia 1).

Mejora.

Medio 
(familia 13).

Mejora.
Medio 

(familia 6).
Mejora.

Bajo  
(familia 14).

Mejora.

Medio 
(familia 5).

Empeora-
miento.

Alto 
(familia 4).

Mejora.
Medio 

(familia 8).
Mejora.

Alto 
(familia 

12).

Empeora-
miento.

Medio 
(familia 9).

Empeora-
miento.

Medio 
(familia 10).

Mejor.

Fuente: Elaboración propia.

Medio 
(familia 11).

Mejora.

Alto  
(familia 3).

Mejora.

Si observamos el grado inicial de riesgo de la situación de la perso-
na que tiene la preocupación (cuadro 9), vemos que en los tres grupos era 
parecido. Independientemente de si la RGF se realizó o no, excepto en un 
caso (familia 5), en el resto de los casos de riesgo moderado hubo algún 
tipo de mejora. Solo había un caso de riesgo leve y tuvo una evolución 
positiva. De los cinco casos graves, tres eran de personas mayores. En un 
caso fue clave la intervención judicial (familia 9), y en los otros dos hubo 
mejora (familias 8 y 10). En todas se inició la preparación de la RGF, y en 
dos se hizo la RGF, con resultado de mejora. 

Cuadro 9. Comparación de resultados entre el proceso llevado a cabo y el 
grado de riesgo de la persona que tiene la preocupación (entre paréntesis 
el número de la familia)

Grupo 1:  
Solo se hizo la 

derivación (4 familias)

Grupo 2:  
Se inició la preparación  

de la RGF, pero no se llevó 
a cabo (4 familias)

Grupo 3:  
Se hizo la RGF  

con el plan de acción  
(6 familias)

Riesgo 
inicial 

Evolución
Riesgo 
inicial

Evolución
Riesgo 
inicial

Evolución

Moderado 
(familia 7).

Mejora.
Leve 

(familia 6).
Mejora.

Moderado 
(familia 1).

Mejora.
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Moderado 
(familia 13).

Mejora.
Moderado 
(familia 2).

Mejora.
Moderado 
(familia 3).

Mejora.

Moderado 
(familia 5).

Empeora-
miento.

Grave 
(familia 4).

Mejora.
Moderado 

(familia 11).
Mejora.

Grave 
(familia 12).

Empeora-
miento.

Grave 
(familia 9).

Empeora-
miento.

Moderado 
(familia 14).

Mejora.

Fuente: Elaboración propia.

Grave  
(familia 8).

Mejora.

Grave 
(familia 10).

Mejora.

El proceso de trabajo de las RGF

En el cuadro 10 se resumen las características del proceso de trabajo 
de las RGF realizadas y que podemos resumir en los puntos siguientes:

• Las reuniones se hicieron tanto en el centro cívico (3 familias) 
como en el domicilio (3 familias). Cuando la preocupación era so-
bre una persona mayor, las reuniones se hacían en el domicilio.

• Excepto en la familia 1, en el resto el organismo que derivó fue 
el SBAS.

• El número medio de asistentes fue de doce personas (incluyendo 
los facilitadores). El número de niños osciló entre uno y dos. Tres 
eran niñas y dos, niños.

• La duración media de las reuniones fue de unas cinco horas y 
la del proceso de trabajo fue de cuarenta horas.

• En cuatro de las seis familias se hicieron reuniones de revi-
sión. Hacer estas reuniones es especialmente costoso para los 
facilitadores porque se dilatan en el tiempo, puesto que están 
implicados en su trabajo profesional habitual.

Cuadro 10. Características del proceso de trabajo de las RGF llevadas a 
cabo

Familia

Número de 
asistentes

(incluyendo 
niños y 

facilitadores)

Fecha y 
lugar de las 
reuniones

Duración
(horas)

Plan de 
acción

Reunión  
de revisión

1 
Chica 9 
años.

11 personas
(incluyendo 

la niña y una 
amiga suya).

18/06/2017
Centro cívico.

4-6 Sí.
28/02/2017

Centre 
cívico.

3 
Chicos 10 
y 11 años.

11 personas
(2 eran niños).

17/11/2017
Centro cívico.

4-6 Sí.
23/05/2018

Centro 
cívico.
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8
Hombre 
82 años.

15 personas.
25/01/2019
Domicilio.

4-6
Sí.

10 
Mujer 93 

años.
9 personas.

30/05/2019
Domicilio.

2
Sí.

10/10/2019
En casa de 
la abuela.

11 
Chicos 13 
y 11 años.

15 personas
(2 eran niños).

24/05/2019
Centro cívico.

4-6 Sí.
29/01/2020

Centro 
cívico.

14 
Chica 15 

años.

11 personas
(2 eran niños).

27/11/2021
Domicilio.

4-6 Sí.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación exponemos algunas reflexiones sobre las familias 
fruto de haber hecho estas reuniones (en el informe técnico se pueden 
consultar los relatos de las RGF llevadas a cabo):

• La familia cree que fue una oportunidad y que la experiencia 
ha ayudado a mejorar la situación. 

• Se dicen las cosas con sinceridad y respeto. Se han podido mirar 
a la cara cuando se dicen las cosas.

• Una madre que vive sola con sus hijos expone que está mucho 
mejor y que todo el trabajo la ha ayudado a empoderarse, ex-
pone que durante tiempo ella no había mandado en casa y que 
ahora sí lo hace. 

• Fue excesivo tanta gente, que estuvo bien para encontrarse, 
sobre todo para apoyar a la madre, pero que las cosas más 
concretas las tienen que hablar los miembros más próximos, 
como en la revisión. 

• La persona de apoyo de la niña tiene que evitar que se la so-
breresponsabilice. La niña no tiene que recibir la presión de los 
adultos para que sea la única que aporta. Ella dice: “solo hablo 
yo”, “pensaba que saldrían más propuestas”.

• Se ha dado mucha importancia a la voz de los niños y adoles-
centes. Los niños y adolescentes están implicados en la sesión. 
Están muy atentos. Parece que al hijo le cuesta en otras ocasio-
nes y aquí ha podido hacer otra vivencia. 

• Efectos no esperados postreunión: un padre envía mensaje de 
agradecimiento, otro padre ofrece venir de nuevo al EAIA, los 
acogedores recibieron reconocimiento de la familia.

• Aplican la experiencia en casa; hacen una reunión por iniciativa 
propia. 

Algunas reflexiones sobre el rol de los facilitadores:
• Explicar mejor lo que se espera del plan (qué, quién, cuándo).
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• Se trabaja la escucha activa de todos los miembros.
• En la revisión se han movido las emociones/sentimientos y se 

ha podido hacer un trabajo emocional.
• Empoderamiento del profesional (al principio no conocía prác-

ticamente a los niños y adolescentes y ahora tienen un vínculo 
muy positivo y estrecho).

• Evitar que el papel de moderador lo tome el acogedor.

Valoración de los adultos y adolescentes participantes en las RGF

Ninguna persona contactada rechazó ser entrevistada. Se entre-
vistaron telefónicamente siete persones adultas y dos adolescentes que 
participaron en alguna RGF. El parentesco de las personas adultas respecto 
a la persona de la preocupación fue: tres madres, dos abuelas, una tía y 
una hija del padre mayor. Los principales resultados son:

• Todas las familias se sintieron acompañadas por los facilita-
dores, manifiestan que volverían a participar en alguna RGF y 
que recomendarían el modelo a otras familias. Consideran que 
se cumplieron los acuerdos hechos en la RGF y que les resultó 
especialmente difícil el inicio de la RGF y que el momento más 
especial a destacar durante todo el proceso fue el final de la 
reunión.

• La puntuación media de cómo se sintieron las familias desde 
que fueron invitadas hasta que se hizo la RGF fue de 8,5; la 
puntuación media de cómo se sintieron durante la reunión fue 
de 8,6 y de cómo se sintieron al final de la reunión fue de 7,6. 
Consideran que se cumplieron los acuerdos hechos en la RGF 
con una puntuación media de 7,8.

• Los aspectos positivos que las familias destacan de la RGF son: 
“el hecho de hacerte abrir los ojos para ver la realidad de lo que 
está pasando, el cambio que han hecho los nietos, poder hablar 
como familia sin tapujos y llegar a acuerdos, el apoyo, encontrar-
se muy bien acompañada, sentir qué le pasa a su hija”. Sobre 
los aspectos negativos de la RGF señalan: “cuesta cumplir los 
tratos que deben hacer conjuntamente padres e hijos, tener que 
llegar a este extremo”.

Valoración de los facilitadores 

De las respuestas a la pregunta “¿En qué grado consideras que 
el motivo de la preocupación que promovió hacer la RGF se solucionó?” 
podemos concluir que la preocupación que originó la propuesta de hacer 
una RGF mejoró en mayor medida en las familias donde se realizó la RGF: 

• Donde no se acabó haciendo la RGF, la puntuación de 5 o más 
de mejora de la preocupación en familias la dieron dos familias. 
La puntuación media de solución fue de 4.
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• En cambio, donde se hizo la RGF la puntuación de 5 o más la die-
ron ocho familias. La puntuación media de solución fue de 5,9.

Valoración de las personas que derivaron 

A la pregunta “¿En qué grado consideras que el motivo de la pre-
ocupación que promovió hacer la RGF se solucionó?” se obtuvieron estos 
resultados: en las familias en las que no se acabó haciendo la RGF, la 
puntuación más alta de mejora de la preocupación fue de 6; en cambio, en  
las familias en las que se hizo la RGF la puntuación más alta fue de 10  
en un caso, de 8 en otro y de 7 en dos familias.

Valoración de los procesos 

El grado de satisfacción con el proceso de trabajo llevado a cabo 
para realizar la RGF (independientemente de si se acabó haciendo o no) 
tanto de los facilitadores como de las personas que derivan es alto, y es 
ligeramente superior en los facilitadores (76,9% vs. 60%). En los dos grupos 
no hay ninguna respuesta que señale un grado de satisfacción bajo. El 
grado de satisfacción de los facilitadores es alto (76,9%) y medio (23,1%). 
El grado de satisfacción de las personas que derivan con el proceso de 
trabajo es alto (60%) y medio (40%).

Valoración de los materiales 

Los materiales fueron evaluados tanto por el grupo motor como por 
las personas expertas, a través de los formularios respectivos. Hay coinci-
dencias en las valoraciones de ambos grupos, especialmente en que todos 
los materiales tienen una valoración alta, hay que hacer algunas mejoras y 
hay que elaborar nuevos materiales (como por ejemplo: hacer un video de 
difusión del proyecto). Los materiales mejor valorados son los eco-mapas, 
el plan de acción y el esquema del proceso de la RGF.

Valoración sobre el grupo motor

Entre el grupo motor hay un alto grado de satisfacción global con 
su funcionamiento (77,8%). La valoración del grado de cumplimiento de los 
acuerdos hechos en las reuniones del GM es medio (55,6%), seguido del 
grado alto (44,4%). No hay ninguna valoración que señale bajo. Sobre la 
periodicidad de las reuniones del GM la mayoría señala mensual (66,7%), 
seguida de bimensual (33,3%).

Se han analizado las actas de las 31 reuniones celebradas. Algunas 
conclusiones de este análisis son: la periodicidad ha sido bimensual, el 
número medio de asistencia ha sido de diez personas, en todas ha habido 
un orden del día, un reparto de tareas y la redacción del acta posterior, se 
revisan acuerdos de la reunión anterior, se programa fecha de la próxima 
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reunión y la valoración del grado de cumplimiento de los acuerdos ha sido 
muy elevado.

Valoración de la relación con el resto de agentes 

Estos aspectos se evaluaron únicamente por parte de las personas 
del grupo motor. 

• Sobre los profesionales de otros ámbitos: se valora buena la 
relación con el ámbito social, pero para facilitar las futuras apli-
caciones y mejorar las derivaciones hay que trabajar más la 
motivación en el ámbito sanitario y educativo.

• Sobre las redes de RGF catalana y europea, la valoración es muy 
positiva, por lo que se propone mantener la participación activa. 

• Sobre los cargos políticos se valora su apoyo inicial, pero se 
pide poder consolidar este proyecto y disponer de presupuesto 
para poder hacerlo.

Valoración global del modelo 

Cuando los profesionales participantes (sean personas que derivan 
o facilitadores) definen qué es para ellos la RGF, señalan principalmente: 
la oportunidad para la familia, pero también para los profesionales, para 
mejorar aspectos desde una perspectiva nueva, innovadora y que rompe 
con los estándares actuales, implicar las familias en la toma de decisio-
nes sobre sus problemáticas, un cambio de mirada para poder encontrar 
soluciones a una preocupación, y ser un punto de unión familiar en que se 
muestra la fortaleza de la misma familia.

Como aspectos que mantener, las personas que derivan y los facili-
tadores señalan principalmente: la metodología, la buena comunicación y 
el buen trabajo de los profesionales que lo gestionan, la motivación, buena 
disposición y neutralidad de los facilitadores durante el proceso de RGF, la 
incorporación de toda la red, formal e informal. Todo el mundo tiene pala-
bra, el trabajo del grupo motor continúa ofreciendo la RGF y potenciándola 
para solucionar las preocupaciones de las familias.

Los principales aspectos que mejorar señalados son: hacer más 
difusión y reducir el tiempo entre derivar e iniciar el proceso, entre la pro-
puesta y el primer contacto familiar. Si se alargan los tiempos de espera, 
el proceso acaba perdiendo el sentido y puede desmotivar. Como aspectos 
para innovar, podemos recalcar: hacer un seguimiento más exhaustivo y 
crear un equipo especialista en RGF. La mayoría de los miembros del GM 
estarían interesados en formar parte de un equipo de este tipo.

Un reto que el grupo motor quiere plantearse es ampliar la formación 
a facilitadores no profesionales, ciudadanos formados para ejercer y hacer 
este rol, como en Holanda, Alemania y el Reino Unido.
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Discusión 

Recientemente, Ramos (2023), tras revisar los resultados de dife-
rentes estudios sobre la RGF, concluye que “los profesionales valoran los 
planes de mejora que la familia propone como comprensivos y realistas, a 
la vez que creativos, y capaces de proporcionar más seguridad de la que 
los mismos profesionales pueden ofrecer”. Si se compara con un procedi-
miento tradicional, solo en el 50% de los casos las familias dicen sentirse 
muy informadas, y solo en otro 25% han sentido que sus puntos de vista 
han tenido peso. Hasta dos tercios de las familias dicen estar mejor como 
resultado de la RGF; pero también se reportan cambios positivos incluso 
en los casos en que los planes no se cumplen. En nuestra investigación en  
todas las familias de nuestra comarca se identificaron mejoras posterior-
mente a las RGF.

Hasta en un 70% de los casos los profesionales se muestran satis-
fechos, y en más de dos terceras partes consideran que superan los pla-
nes que ellos mismos habrían ofrecido (Barnsdale y Walker, 2007). Esto 
coincide con nuestros resultados, donde el grado de satisfacción con el 
trabajo conjunto entre facilitadores y personas que derivan y otros profe-
sionales y viceversa es muy alto (85,7% de las personas que derivan hacia 
facilitadores y 84,6% de los facilitadores hacia las personas que derivan). 
No hay ninguna respuesta que señale un grado de satisfacción bajo. Por 
otro lado, el grado de satisfacción de los facilitadores con las personas 
que derivan y otros profesionales (comunicación, coordinaciones, apoyo 
en el proceso de la RGF, grado de implicación, etc.) es alto (84,6%). No hay 
ninguna respuesta que señale un grado de satisfacción bajo. El grado de 
satisfacción de las personas que derivan con las personas que han faci-
litado la RGF, independientemente de si se acabó llevando a cabo o no, 
también es alto (85,7%). 

Coincidimos con De Jong et al. (2017), cuando señalan como factores 
favorecedores del éxito de la RGF: la voluntad de la familia de invitar su 
red; la voluntad de compartir sentimientos con y entre los convocados y 
la confianza mutua conseguida entre la familia y el facilitador. También 
valoramos como criterio de éxito cuidar especialmente las familias en la 
derivación para que entiendan bien el proceso y que las expectativas sean 
adecuadas a la situación a trabajar, y el hecho de no alargar el tiempo entre 
la derivación y la RGF. Si se alarga, el proceso acaba perdiendo el sentido 
y se entra en una fase de desmotivación. En este sentido, en la comarca 
de Osona, la RGF se lleva a cabo como trabajo extra de los profesionales y 
esto hace que todo el proceso se retarde. Hay que añadir que en la misma 
reunión habría que pactar la reunión de revisión, porque si no es mucho 
más complicado realizarla. 

Al acabar la RGF, predomina la satisfacción entre los participan-
tes. Las familias dicen que sus sentimientos han sido respetados, que 
sus preocupaciones han sido tenidas en cuenta, valoran positivamente el 
tiempo privado durante el cual la familia está sin profesionales, a pesar 
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de las tensiones que se hayan podido producir (Ramos, 2023). En nuestra 
investigación, todas las familias que fueron entrevistadas manifestaban 
que se sintieron acompañadas por los facilitadores y que volverían a parti-
cipar en una RGF, así como que recomendarían el modelo a otras familias.

Conclusiones

Esta investigación ha permitido crear un sistema de evaluación 
innovador con los diferentes agentes implicados. Este sistema se puede 
incorporar a la metodología general de la RGF en Cataluña. A pesar de 
algunas limitaciones metodológicas, podemos extraer conclusiones y es-
tablecer tendencias a continuar investigando en futuras aplicaciones. Ha 
habido una alta participación por parte de todos los agentes implicados 
en el proceso de evaluación (miembros del grupo motor, profesionales que 
derivan, personas facilitadoras y familias).

Resulta capital que las políticas públicas, especialmente las que se 
dedican a las personas, puedan incorporar en su práctica diaria estrategias 
de empoderamiento colectivo que permitan el trabajo común y aumenten 
las capacidades tanto de las familias como de los mismos profesionales. 
Un reto complejo pero imprescindible en un futuro escenario de ciudadanía 
auténticamente activa. En este sentido, sería interesante hacer una eva-
luación comparativa de la eficacia y la eficiencia de los planes de mejora 
de los servicios (SBAS, SEAIA, etc.) con los que se obtienen con la reunión 
del grupo familiar.

Sobre la aplicación del modelo

A pesar de que los profesionales que han sido facilitadores han 
dedicado mucho tiempo a impulsar y llevar a cabo las RGF y lo compagi-
naban con sus tareas profesionales para las que estaban contratados, los 
resultados logrados son coincidentes con la revisión de resultados que 
reportan los estudios sobre RGF. 

De las catorce familias derivadas para iniciar el proceso de la RGF, 
este se pudo iniciar en el 71,4% de los casos, que corresponde a diez fami-
lias. De estas diez, en el 60% de los casos se pudo hacer la RGF, y en cuatro 
se pudo llevar a cabo la reunión de revisión. A pesar de la muestra reducida 
de familias con la que se aplica la RGF, podemos valorar que el proceso de 
activación de la RGF y su realización promueve cambios positivos en las 
relaciones familiares, puesto que se reduce la preocupación que motivó la 
derivación. Comparando las familias en las que se aplicó la RGF, se observa 
una mejora mayor respecto a las familias en que no se llevó a cabo. 

De las cinco familias con las que no se acabó de hacer la RGF, en 
tres de ellas sí se observaron mejoras. Valoramos que probablemente sean 
fruto del inicio del proceso de su preparación. 

En las familias donde solo se hizo la derivación y no se pudo empezar 
el proceso de trabajo de la RGF, el principal motivo por no iniciarse fue 
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que se desdijeron, bien un progenitor o un adolescente, en la mitad de los 
casos. El principal factor de no éxito ha sido la preparación insuficiente 
de la derivación y la demora al empezar el proceso de preparación una 
vez hecha la derivación, por el hecho de que los facilitadores priorizaban 
el trabajo por el que estaban contratados. También podemos señalar la 
novedad que suponía la RGF para muchos profesionales.

Sobre las RGF realizadas

No se puede pretender que las experiencias sean siempre de éxito y 
tenemos que ser muy cuidadosas con la RGF, porque si no se llega al éxito 
esperado, la RGF ha sido la forma más honesta, respetuosa y sincera de 
tratar la situación y poder asumir el resultado de una manera responsable, 
tranquila y con empoderamiento. Lo más relevante es que los miembros 
de la familia y su red extensa hayan tenido un espacio para intercambiar 
y ser protagonistas durante la RGF. El plan de acción y los resultados 
concretos son importantes, pero lo es mucho más la experiencia que vive 
todo el mundo de haber compartido un tiempo juntos en un espacio y 
experimentar la fuerza del círculo de apoyo. Se crean vínculos que quizás 
ya había, pero de los que no eran conscientes.

Las reuniones se celebraron tanto en equipamientos públicos como 
en domicilios. El número medio de asistentes fue de doce personas (inclu-
yendo los facilitadores y los profesionales). La duración de las RGF fue de 
unas cinco horas y la duración media del proceso de trabajo fue de cuarenta 
horas. En cuatro de las seis familias se hicieron reuniones de revisión con 
las que el modelo concluye.

Sobre los procesos

El grado de satisfacción con el proceso de trabajo llevado a cabo para 
realizar la RGF (independientemente de si se acabó haciendo o no) tanto de 
los facilitadores como de las personas que derivan es alto. Ambos grupos 
están mayoritariamente satisfechos tanto con el proceso de trabajo como 
con el trabajo con las personas que han facilitado la RGF (comunicación, 
coordinaciones durante el proceso, etc.). 

Valoramos que la creación de un servicio dedicado a implementar 
y llevar a cabo las RGF supondría aumentar la agilidad y evitar alargar 
los tiempos de derivación y de reunión, y esto haría que estos procesos 
de trabajo mejoraran la temporalidad y los resultados de este modelo de 
intervención familiar y comunitario.
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Resumen

La situación acontecida como consecuencia de la pandemia no solo 
ha acelerado el uso de las tecnologías digitales, sino también el proceso 
de digitalización de la sociedad a escala mundial, sobre todo a lo largo del 
confinamiento.

En el marco de las grandes crisis, se han intentado buscar solucio-
nes para hacer frente a los nuevos retos y desafíos tanto de la propia crisis 
como de las nuevas necesidades nacidas a raíz de la pandemia. En este 
sentido, cada sector de la sociedad ha tenido que innovar, transformar, 
pero sobre todo adaptarse a la sociedad digital. Por lo tanto, ahora es el 
momento que los equipos básicos de atención social diseñen su camino 
hacia la transformación digital.

En este sentido, el presente artículo quiere dar a conocer cuáles son 
los miedos y las oportunidades que afrontan los y las profesionales de los 
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Servicios Sociales Básicos (SSB) de Cataluña ante la digitalización y poste-
rior transformación digital de sus organizaciones, recursos y metodologías.

El artículo deriva de la tesis doctoral que lleva por título La trans-
formació digital de la intervenció social dels Serveis Socials Bàsics a Cata-
lunya: un repte del present per al futur del món social y que forma parte 
del Programa de Doctorado en Trabajo Social de la URV. Cuenta con la 
colaboración de la Fundació iSocial y la Fundación Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona (FURV).

Palabras clave: Servicios sociales, transformación digital, digitalización.

Abstract

The situation that has arisen as a result of the pandemic not only 
expedited the use of digital technologies, it also accelerated the digitisa-
tion process of society at a global level, especially during lockdown.

In the context of major crises, attempts are made to find solutions 
to face new challenges and obstacles both stemming from the crisis itself 
and from the new needs arising as a result of the pandemic. In this respect, 
each sector of society needs to innovate, transform and, above all, adapt to 
digital society. Consequently, now is the time for basic social care teams 
to map out their pathway towards digital transformation.

Along these lines, this paper seeks to reveal the fears and oppor-
tunities that professionals of basic social services (SSB) in Catalonia face 
regarding the digitisation and subsequent digital transformation of their 
organisations, resources and methodologies.

This article stems from the doctoral thesis entitled “The digital 
transformation of the social intervention of Basic Social Services in Cat-
alonia: a challenge from the present for the future of the social world”. It 
is part of the URV Ph.D. programme in Social Work. In the preparation of 
this paper, cooperation has been provided by the iSocial Foundation and 
Rovira i Virgili University Foundation of Tarragona (FURV).

Keywords: Social services, digital transformation, digitisation.
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1. Introducción

La grave crisis económica y financiera que se inició en 2007 supuso 
graves recortes presupuestarios, que impactaron en las necesidades y 
demandas de los ciudadanos. En este sentido, la aplicación de la Ley de 
Servicios Sociales de Cataluña (Ley 12/2007), más de quince años después 
de su publicación, ha supuesto la “restricción de derechos (renta mínima de 
inserción en agosto del 2011), recortes y atrasos en el tercer sector, retorno 
a prácticas asistencialistas, sobrecarga para los equipos profesionales, 
etc.” (Pelegrí, 2017, p. 78).

Posteriormente, se suma una nueva realidad social con cambios 
estructurales a las sociedades modernas: el envejecimiento de la población, 
el aumento de la esperanza de vida, la transformación de la estructura, 
la disminución de la natalidad y la dinámica familiar (entre otros), que ha 
dejado entrever un cambio en el modelo de sociedad hasta ahora conocida 
(Jiménez y Moya, 2017).

Y finalmente la crisis sanitaria de la covid-19, que ha supuesto la 
aceleración no solo del uso de las tecnologías digitales, sino también del 
proceso de digitalización de la sociedad a escala mundial y también de 
las organizaciones. Estas tuvieron que adaptarse rápidamente a entornos 
de trabajo diferentes a los que hasta entonces habían utilizado, con lo que 
“las empresas se han visto obligades a innovar y digitalizar sus actividades 
operativas en un contexto caracterizado por un bajo nivel de innovación” 
(López et al., 2021, p. 1).

De hecho, Juste, en el periódico El Mundo (2020), escribe que “los 
cambios que predijimos hace 10 años han ocurrido en seis semanas”, alu-
diendo a Ben Hammersley (editor de la revista Wired UK, inversor y experto 
en ciberseguridad). 

En definitiva, hemos estado y somos partícipes de los cambios y 
transformaciones digitales de la sociedad que nos rodea y también de los 
procesos de transformación digital de los SSB en Cataluña. Sin embargo, 
nos preguntamos cómo gestionar este cambio de modelo o paradigma 
a los SSB porque la incertidumbre y el miedo al cambio no paralicen su 
transformación digital.

A continuación se presentan algunos de los resultados de la in-
vestigación anteriormente mencionada. Por un lado, se desea conocer la 
incertidumbre que la transformación digital y sus cambios generan tanto 
a los profesionales como a la propia organización y, por el otro, se quiere 
reflexionar sobre algunas propuestas que tienen que favorecer estrategias 
(como programas de formación en competencias, inversiones en tecnología, 
cultura organizativa orientada a la innovación, como también una alianza 
con expertos en tecnología), porque los y las profesionales de los SSB 
participen de esta transformación digital. Según Schein y Schein (2009) 
y Schein (2010), la participación del Trabajo Social es importante en la 
gestión del cambio. 
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En resumen, se evidencia que la transformación digital es un factor 
clave y decisivo dentro de nuestra sociedad, en la cual los retos a seguir 
se aceleran y precipitan nuevas formas y metodologías.

2. El camino hacia la transformación digital de 
los Servicios Sociales Básicos

Últimamente, los SSB han hecho ajustamientos para responder a las 
nuevas realidades y necesidades de la sociedad del siglo xxi. Estos se han 
dado en un contexto de cambios rápidos, en el que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) han tenido un papel muy importante 
y emergente.

Por lo tanto, es en este contexto donde hay que puntualizar que 
“implantar solo tecnología no genera ninguna transformación, solo provoca 
digitalización. De aquí la importancia de diferenciar entre digitalización y 

transformación digital” (Fournier, 2021, p. 6).
A raíz de la pandemia, los SSB han iniciado su propio proceso de 

digitalización para posteriormente iniciar su transformación digital. 
La digitalización se refiere al proceso en el que se utilizan tecnolo-

gías digitales para simplificar, mejorar y automatizar procesos y en el que 
los documentos imprimidos se convierten en documentos digitales: es la 
“conversión de cualquier medio fijo o análogo (libros, artículos de revistas, 
fotos, pinturas, microformas) en formato electrónico mediante el empleo 
de un scanner” (Cleveland, 2001, p. 113).

Cuando se habla de la transformación digital, se señala un cambio 
de paradigma dentro de la sociedad y la adaptación de esta a los nuevos 
cambios culturales y sociales, como también lograr capacidades y dispo-
sitivos, por eso entrar en el mundo digital “consiste en ese salto (no con-
cluido) entre la adopción tecnológica y la reinvención de procesos dentro 
de cualquier organización” (Vacas, 2018, p. 138).

La transformación digital no solo abarca capacidades y dispositivos 
relacionados con el mundo digital, sino que también supone un cambio 
de paradigma dentro de la sociedad y la adaptación de esta a los nuevos 
cambios y retos culturales y sociales del siglo xxi, siendo “la reinvención 
de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para 
mejorar la forma en que se desempeña el trabajo y sirve a quienes la cons-

tituyen” (Díaz, 2019, p. 10).
Es necesario reflexionar sobre lo que los y las profesionales de los 

SSB necesitan en su tarea diaria para reorientarla en función de los cambios 
tecnológicos. Ante los nuevos retos que plantean las nuevas tecnologías 
en forma de intervención social, los SSB y sus profesionales tienen la opor-
tunidad de participar en y experimentar este cambio cultural.

En este sentido, deben estar preparados, acompañados y legitima-
dos para hacerlo, en cualquier intervención (planificar, investigar, evaluar, 
comparar), en la transformación de los procesos, habilidades, como también 
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de herramientas, hacia un modelo digital, aplicado de forma transversal 
puesto que “la tecnología se encuentra en continuo devenir, está cambian-
do de manera acelerada de acuerdo con las necesidades del ser humano y 
a las circunstancias históricas” (Gordon, 2011, p. 133).

Vivimos en una época donde las nuevas tecnologías tienen una gran 
relevancia, puesto que forman parte de nuestro día a día transformando la 
manera como nos relacionamos y vivimos en sociedad. Estas tecnologías 
también afectan los SSB y la transformación digital tiene que ser una 
oportunidad y un reto a las necesidades de los SSB, puesto que deben 
ajustarse a las nuevas realidades donde la ciudadanía se relaciona cada 
vez más a través de lo digital. 

En este sentido, la transformación digital tiene que empoderar los 
ciudadanos y ciudadanas y los usuarios y usuarias de los SSB facilitándoles 
un papel más activo y protagonista, no solo reforzando sus competencias 
sino también dando unos servicios más personalizados para ofrecer una 
atención más integral.

Según Payne (2020), los trabajadores sociales no solo se tienen que 
formar y habilitar para defender los derechos y el bienestar de los usuarios 
y usuarias de los SSB, sino que también tienen que adaptarse a su realidad 
social. Es decir, se puede dar el empoderamiento en el marco de los SSB 
puesto que implica no solo trabajar para superar las desigualdades estruc-
turales, sino también promover la participación activa de las personas en 
la toma de decisiones que afectan sus vidas. 

Por lo tanto, es esencial dar respuesta de manera adecuada a las 
necesidades de la ciudadanía y facilitar el acompañamiento de los equipos 
a los usuarios y usuarias. Es imprescindible que los SSB se consoliden como 
pilar comunitario para adaptarse a los cambios y, a la vez, buscar nuevas 
estrategias innovadoras de intervención.

3. Afrontar la incertidumbre profesional ante la 
transformación digital 

La transformación digital se ha adentrado en muchos aspectos de la 
vida profesional, creando oportunidades y retos importantes, puesto que 
no solo cambian las competencias y habilidades, sino que también requie-
re que los profesionales estén preparados para adaptarse continuamente 
haciendo frente a sus miedos e incertidumbres.

Ante la incertidumbre profesional en la era de la transformación 
digital, hay que potenciar no solo el aprendizaje continuo sino también la 
capacidad de aceptar y adaptarse a los cambios. La capacidad de anticipar-
se y responder de manera proactiva a las nuevas tendencias tecnológicas 
y de transformación digital se ha convertido en casi una necesidad.

De un lado, la incertidumbre profesional en la era digital obliga a los 
profesionales a ser flexibles, resilientes y estar preparados para adaptarse 
al futuro de la sociedad y sus necesidades y, del otro, se refleja en un grado 
más elevado de estrés, ansiedad y culpabilización. Según Sánchez (2005),
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cuando aparecen los conflictos, no solemos relacionarlos con un proceso 
profesional. Si la atribución de causas que se hace es fundamentalmente 
con las capacidades personales –del profesional– y el enfoque de las solu-
ciones recae en su vida y ámbitos privados puede haber todo un proceso 
de culpabilización (p. 87).

Este estrés genera malestar y un estado de alarma y peligro cons-
tante que provoca no solo la sensación por un lado de no control como tam-
bién la sensación de tener menos capacidad de reacción ante la situación 
acontecida, pasando a ser una zona no conocida y como tal de no confort. 
Estar sometido a situaciones estresantes afecta la calidad de las decisiones 
y puede impactar negativamente en la salud (Briones et al., 2007).

En otro orden de cosas, después de la pandemia, la sociedad ha 
experimentado un gran avance en tecnología. La necesidad de adaptarse 
a nuevas formas de trabajo, educación y comunicación ha impulsado la 
adopción en gran medida de tecnologías digitales. 

La digitalización ha incidido en cada aspecto de la vida cotidiana, 
generando cambios en cómo nos relacionamos y consumimos información, 
entre otros aspectos. En este sentido, estos fenómenos redefinen la estruc-
tura y la dinámica social, marcando una era de innovación y adaptación 
constante:

El gran reto de las TIC es adoptar una cultura organizativa diferente, 
afrontar sin miedos el uso compartido de la información, desde una ópti-
ca de horizontalidad desjerarquizada, y la confianza que el conocimiento 
compartido puede generar un aprendizaje y evolución continuados (Santás, 
2015, p. 4).

En este contexto, Lewin (1951) señaló que las personas y las orga-
nizaciones están sujetas a fuerzas opuestas que influyen en los procesos 
de cambio, es decir, la resistencia surge de la tensión entre las fuerzas que 
buscan mantener el estado actual y las que se impulsan hacia el cambio. 
Según el autor, la modificación de estas fuerzas es clave para superar las 
resistencias e incertidumbres inherentes a los cambios.

Por otro lado, Kotter (2012), a través de su modelo de ocho pasos 
para el cambio, identifica la resistencia como una barrera crítica para las 
transformaciones. El autor defiende una comunicación efectiva y formación 
de alianzas, la identificación y eliminación de barreras como también la 
generación de pequeños éxitos para superar la resistencia. En este con-
texto, subraya la importancia del empoderamiento y la formulación de una 
visión clara para inspirar el cambio y reducir las resistencias.

Como nos han confirmado los autores anteriormente citados, la in-
certidumbre es una parte inherente de los procesos de cambio social, 
donde juega un papel importante en la definición de la naturaleza y la 
dirección del cambio. Puesto que las personas y los grupos luchan para 
mantener, adaptarse o transformar sus condiciones sociales en un mundo 
en constante evolución.
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Sin embargo, para que esta incertidumbre no paralice los primeros 
pasos hacia la transformación digital de los SSB, es necesario que sea per-
cibida como ventajosa para que sea una oportunidad de cambio, dejando 
atrás desconfianzas e inseguridades.

Otros autores hacen referencia a la incertidumbre desde una pers-
pectiva que distingue la importancia de la creatividad como motor para la 
transformación y el progreso. Donde la incertidumbre es inherente en la 
vida moderna, especialmente en las economías basadas en el conocimiento 
y la creatividad. Se argumenta que la creatividad es clave para la resolución 
de problemas y la generación de nuevas oportunidades en estos tiempos 
inciertos (Florida, 2005).

En resumen, no hay que caer en la trampa de pensar que la di-
gitalización de los SSB no depende solo del trabajador o la trabajadora 
social, sino también del compromiso que las políticas públicas adopten 
al respecto. En este sentido, son los gobiernos los que deben digitalizar 
las organizaciones y/o instituciones y favorecer tanto la formación y sen-
sibilización de los trabajadores y las trabajadoras sociales como también 
dotarlos de herramientas para garantizarlo.

4. Metodología

El artículo que se presenta parte de una investigación empírica 
que es realizada mediante metodología cualitativa. Se analizó la situación 
de las necesidades de lo que denominaremos los agentes de la quíntuple 
hélice (personal responsable, equipos profesionales, usuarios y usuarias, 
administrativos y administrativas, y entidades sociales), ante el proceso 
de transformación digital de la intervención social de los SSB en Cataluña.

Por otro lado, la quíntuple hélice es un modelo teórico de innovación 
basado en cinco categorías que intercambian conocimiento para generar 
y promover un crecimiento sostenible para la ciudadanía (Carayannis et 
al., 2012).

Por otro lado, también se ha utilizado la metodología de Design 
Thinking (DT), que nos ayuda a entender cómo se pueden desarrollar so-
luciones innovadoras a las necesidades que los agentes que forman parte 
de la quíntuple hélice observen ante la transformación digital de la inter-
vención de los SSB.

Autores como Brown y Wyatt (2010) definen la metodología DT como 
“una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos del diseñador para 
hacer coincidir las necesidades de las personas con lo tecnológicamen-
te factible” (p. 4), y esto, en nuestra investigación, nos permite dar una 
oportunidad de cambio, siendo una herramienta muy importante para los 
usuarios y usuarias. 

A través de esta metodología, que implica un trabajo colaborativo 
con la participación y la aportación de todos los integrantes de la quíntuple 
hélice, se genera una experiencia empírica obteniendo una importante 
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retroalimentación para comparar los resultados hasta encontrar la solución 
óptima en el problema planteado.

El ámbito de investigación es Cataluña y la investigación se desa-
rrolla en 18 equipos básicos de atención social. Estos son: consejos comar-
cales (Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Ribera d’Ebre, Alt Camp, Pla d’Urgell, 
Noguera, Alt Penedès, y Vallès Oriental), ayuntamientos (Amposta, Ta-
rragona, Lleida, Calafell, Manresa, El Prat del Llobregat, Reus y Girona), 
y finalmente la Mancomunidad de la Plana y el Consorcio de la Garrotxa.

4.1. Técnicas de recogida de información

Las técnicas utilizadas han sido tres. La primera, la consulta y el 
vaciado de documentación sobre artículos de transformación digital, digita-
lización e intervención social de los SSB en Cataluña. Para la identificación 
de estudios y estrategias de investigación, se llevó a cabo una exploración 
bibliográfica en el campo de los SS y también de la transformación digital 
en bases de datos, revistas, revisiones bibliográficas, actas de congresos 
(European Social Services), fuentes en la red (Digital transformation, Di-
gital innovation) y otros recursos.

En segundo lugar, se ha realizado una entrevista semiestructura-
da a cada uno de los componentes de la quíntuple hélice de las 18 áreas 
básicas mencionadas anteriormente. El resultado conseguido es un co-
nocimiento más profundo de la materia de estudio. Se presenta en forma 
de guion con las preguntas principales y un orden no riguroso escogido 
con la intención de obtener respuestas abiertas, espontáneas y lo menos 
condicionadas posible.

Y, finalmente, la tercera técnica hace referencia a una herramienta 
de la metodología de DT llamada customer journey, que “busca conocer 
todo el camino que recorren los clientes y dar seguimiento en los puntos 
de contacto a cada fase del recorrido” (Becker y Jaakkola, 2020, p. 101).

Esta técnica permite dibujar en un mapa cada una de las etapas, 
interacciones, canales y elementos por los que traviesa el usuario o usuaria 
y el o la profesional en todo el proceso de intervención; es decir, se basa en 
las percepciones y emociones que reciben durante la atención. Esta técnica 
se denomina el mapeo del viaje del cliente, según Becker y Jaakkola (2020):

Considerar el mapeo del customer journey o customer journey mapping 
como parte de la experiencia del cliente es un concepto clave de marketing, 
pero el creciente número de estudios centrados en este tema ha llevado 
a una considerable fragmentación y confusión teórica sobre el customer 
journey (p. 630).

Es una herramienta que sirve para entender y visualizar la experien-
cia del usuario o usuaria y profesional, en nuestro caso de la intervención, 
desde el momento en que se produce el primer contacto hasta que finaliza. 
Esta técnica es valiosa por varias razones: comprensión de la experiencia 
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del usuario o usuaria, identificación de puntos fuertes y débiles, como 
también su personalización. 

En resumen, esta técnica es una herramienta útil para comprender, 
analizar y mejorar la experiencia global de los usuarios y usuarias, desde su 
primera interacción con el servicio hasta su seguimiento y alta del servicio.

4.2. Población objeto de estudio (criterios inclusión y exclusión) y muestra

Durante los meses de mayo a noviembre del 2022, se hicieron 108 
entrevistas (de un total de 125) a los integrantes de la quíntuple hélice.

Si desgranamos las entrevistas llevadas a cabo se obtuvieron: 18 
entrevistas realizadas a todos los responsables de los equipos básicos 
de atención social, 36 entrevistas realizadas a los técnicos y técnicas (18 
entrevistas y 18 customer journey), 23 entrevistas realizadas a usuarios y 
usuarias (18 entrevistas y 10 customer journey), 18 entrevistas realizadas 
a 18 administrativos y 8 entrevistas realizadas a 8 entidades sociales.

Los criterios de inclusión que se han escogido para definir los inte-
grantes de la población objeto de estudio han sido los siguientes: a) que 
hubiera representatividad de las 18 áreas básicas de Cataluña; b) que 
estuvieran incluidos en la quíntuple hélice. Por otro lado, los criterios de 
exclusión han sido aquellos participantes no pertenecientes a ninguna de 
las áreas básicas anteriormente mencionadas.

Una vez finalizado el proceso de la aplicación de la entrevista se-
miestructurada y el customer journey, se han analizado los datos inten-
tando comprender la relación entre los datos obtenidos mediante las dos 
técnicas, para crear un proceso más eficaz y eficiente para los participantes 
de la tesis en la hora de la intervención social del SSB.

En este sentido, se ha elaborado un mapa del recorrido del usuario 
o usuaria, donde se ha trazado el proceso actual, desde el primer punto 
de contacto hasta el final, para ver si los entrevistados están logrando los 
objetivos y, si no es así, cómo pueden mejorar.

En cuanto a la ética, hay que mencionar que se informó de manera 
clara y detallada a los participantes, no solo de los objetivos, metodología 
y voluntariedad de su participación, sino también de la confidencialidad 
de sus datos, el uso de la investigación y el anonimato de las respuestas 
y los datos.

Se garantizó la confidencialidad y la identidad de los participantes 
sin transcender ninguna información; es decir, todos los datos que se 
obtuvieron de la participación del estudio se almacenaron con un código 
y en lugares seguros de acceso restringido. En todo el proceso se siguió el 
Reglamento Europeo de protección de datos de carácter personal (Regla-
mento UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo Europeo, de 27 de abril 
de 2016) y otras leyes vigentes aplicables.

Todas las grabaciones se encuentran dentro de la nube de la URV y 
se recogen de manera anónima, con un código identificativo que no permite 
identificar ninguna de las personas entrevistadas. No hay ningún dato 
personal, puesto que solo es una entrevista de opinión.
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Para mantener el anonimato de los participantes, se ha codificado 
la entrevista del jefe de servicio con las letras CAP y el número de iden-
tificación (CAP1); del técnico o técnica con las letras TEC y el número de 
identificación (TEC1), del administrativo o administrativa con las letras 
ADM y el número de identificación (ADM1), del usuario o usuaria con las 
letras USU y el número de identificación (USU1) y finalmente de la entidad 
con las letras ENT y el número de identificación (ENT1).

Así se asegura la integridad y la objetividad de los datos recogidos 
y se permite hacer un análisis correcto. Estos audios nunca se utilizaron 
fuera del proyecto de investigación y siempre se preserva el derecho a la 
propia imagen de acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución españo-
la, regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal familiar, y a la propia imagen. En este sen-
tido, el tratamiento de los datos solo lo hizo el investigador personal. Esta 
confidencialidad se formalizó con la firma del consentimiento informado.

Se ha considerado oportuno un espacio para que los y las partici-
pantes pudieran preguntar y consultar cualquier duda para que decidieran 
de forma voluntaria si querían o no participar en el estudio. Para acabar, 
se ha considerado la voluntariedad de una devolución de los resultados a 
todos los y las participantes que lo soliciten.

La investigación ha pasado por el Comité Ético de Investigación en 
Personas, Sociedad y Medio Ambiente de la Universidad Rovira i Virgili 
(CEIPSA), que garantiza y evalúa de acuerdo con el artículo 1 del Regla-
mento los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las actividades 
de R + D + i de su ámbito de competencias que se llevan a cabo a la URV 
en la que participan personal docente e investigador, así como alumnado 
propio, como son los proyectos de investigación, desarrollo, transferencia 
del conocimiento e innovación, así como las tesis doctorales.

5. Resultados. Incertidumbres por y en la 
transformación digital de los SSB en Cataluña

En el Trabajo Social, la incertidumbre es una realidad continua que 
se manifiesta en todos los ámbitos, incluida la transformación digital. Esta 
presenta oportunidades y retos. 

Las nuevas tecnologías pueden mejorar la eficiencia de los servi-
cios, pero también pueden generar incertidumbre sobre cómo afectan las 
relaciones y la práctica profesional. 

Con el objetivo de conocer las necesidades de la transformación 
digital en la intervención social de los SSB en Cataluña, los resultados ex-
traídos de las entrevistas de la investigación en cuanto a la incertidumbre 
de la transformación digital de los SSB han reflejado, en el ámbito general 
y por dimensiones, múltiples respuestas que iremos desglosando. 

Muchas de las personas que han participado en las entrevistas 
(sobre todo cuando nos referimos a los técnicos y técnicas), se refieren al 
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término de la incertidumbre desde la falta de seguridad sobre la transfor-
mación digital y las reticencias que los genera.

Este bloque que es la incertidumbre nos lleva a hablar de varias 
dimensiones, como por ejemplo: las resistencias al cambio, la carga adi-
cional de trabajo, la falta de tiempo y edades de los y de las profesionales, 
y finalmente la brecha digital del o de la profesional.

5.1. Resistencia al cambio

La primera dimensión sería la resistencia al cambio y, en conse-
cuencia, la tendencia a permanecer dentro de nuestra zona de confort, 
pasando a ser un “espacio personal o un posicionamiento conformado por 
las actitudes, procedimientos y estrategias que habitualmente utilizamos 
y con las que nos sentimos cómodos” (Forés et al., 2014, p. 206).

Yo creo que es más cambio de chip, tener las herramientas (ADM4).

Esta es una de las resistencias que se ha encontrado más habitual-
mente en los y las profesionales a lo largo de la investigación:

 Si estamos haciendo el esfuerzo de aplicar este programa de gestión, 
después iremos mejor. Yo lo que veo es que cuesta hacer el cambio, la tran-
sición, pero el objetivo es ir a mejor (TEC13).

En esta zona de confort, los y las profesionales piensan que lo tienen 
todo bajo control; pero, como se ha comentado anteriormente, las situacio-
nes de los usuarios y usuarias, igual que la tecnología, son cambiantes, y 
la habilidad del o de la profesional residirá en la capacidad de adaptación 
a cualquier circunstancia nueva y/o inesperada. La comodidad y la rutina 
son piezas fuertes, y a menudo las personas y las organizaciones se sienten 
cómodas en la manera como hacen las cosas actualmente. 

Cambiar requiere un esfuerzo de adaptación y de aprendizaje a la 
nueva situación acontecida, donde, mayoritariamente o en buena parte, 
los y las profesionales no creen en el tema de la herramienta digital como 
un instrumento de ayuda (en respuesta a si es por cuestiones de zona de 
confort). Es esto: no se cree en la innovación y en el cambio.

Hay una parte de sobrecarga y una parte de zona de confort (TEC4).

Los y las profesionales también han transmitido miedo a aquello 
desconocido, el cambio a menudo implica enfrentarse a lo extraño y en 
ocasiones puede generar ansiedad y miedo. Algunas de las personas en-
trevistadas afirman sentirse más seguras en situaciones conocidas donde 
es la pericia en la situación, la que les genera comodidad y confort, y la 
incertidumbre asociada al cambio puede generar resistencia.

Yo creo que es un tema que dentro de las organizaciones hay resisten-
cias, en una empresa privada, en servicios sociales, en la comunidad de ve-
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cinos de no sé qué. Hay resistencias, el cambio siempre da miedo, entonces, 
está claro, ahora me vienen aquí, tengo que aprender cosas nuevas... es esta 
resistencia, el desconocimiento, creo que es esto, ¿eh? (TEC17).

Para gestionar efectivamente la resistencia al cambio, es importan-
te que las organizaciones sean conocedoras y entiendan estas razones. 
Esto les permitirá adoptar estrategias adecuadas, como por ejemplo una 
comunicación clara, la participación de los trabajadores y trabajadoras en 
el proceso de cambio, así como la provisión de apoyo y capacitación para 
facilitar la transición. 

Pero muchos de los y de las profesionales entrevistados no confían 
en el liderazgo de la organización o sienten que los cambios se implemen-
tan sin tener en cuenta sus intereses.

En resumen, la incertidumbre se refiere a la falta de certeza o predic-
tibilidad en relación con acontecimientos futuros y es una parte común de 
la vida y la toma de decisiones en una variedad de campos y situaciones.

Estos resultados son fundamentados por Fulgueiras y Tello (2020), 
que plantean la importancia de reconocer y gestionar la incertidumbre. Su 
gestión permite un cambio de paradigma que pone el foco en la capacidad 
que deberían tener y no tienen las personas y las organizaciones para 
reconocer sus limitaciones y aprender de los errores.

5.2. Carga adicional de trabajo

La segunda dimensión que se ha podido observar en los resultados 
que se han obtenido hace referencia al hecho de que para muchos técni-
cos y técnicas de los SSB la transformación digital les supone un trabajo 
adicional o, incluso, la sensación de pérdida de tiempo. Es, pues, en este 
contexto, que los cambios a menudo implican perder algo, ya sea un pro-
ceso de trabajo familiar, roles anteriores, un sentido de control, etc., entre 
otros aspectos.

Otras veces, la resistencia puede surgir cuando las personas sienten 
que están perdiendo algo valioso:

La falta de tiempo muchas veces se utiliza como resistencia al cambio 
(ADM10).

Refiriéndose a lo que dicen los informantes, dentro del contexto de 
carga de trabajo las formaciones no se ajustan a su día a día. Se observa 
que algunos de los y de las informantes afirman que la práctica les resulta 
poco útil como también poco beneficiosa y eficaz, tal como TEC 11 dice:

Esto si yo no lo aplico en el día a día invertiré un tiempo a hacer aquella 
formación que no nos servirá de nada.

O cuando comentan:
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Me encuentro esta dificultad que las trabajadoras sociales, aun hacién-
doles la formación permanente, se les hace muy pesado poder utilizar estas 
herramientas. Y te das cuenta aquí de esta falta de base porque evidente-
mente cuando nosotros íbamos a estudio (...) tocaba los primeros ordena-
dores (...), está claro, todo ha ido evolucionando, está claro que ha pasado, 
que la gente no se ha puesto en ello (CAP11).

Sin embargo, en este camino hacia la transformación digital, no solo 
deben hacer cambios los y las profesionales, sino que también tiene que 
haber un cambio en la cultura organizacional del servicio. Los cambios 
pueden amenazar la cultura organizacional existente y esto puede llevar 
la resistencia al cambio tanto por parte de los y de las profesionales como 
también de la misma organización y/o servicio.

Estos resultados son ratificados por Vallellano y Rubio-Valdehita 
(2018), que apuntan a que los trabajadores y las trabajadoras sufren más 
carga y presión en el trabajo y se sienten menos satisfechos profesional-
mente. Su estudio ratifica que cumplir los plazos de entrega de informes, 
memoria y otros documentos más burocráticos influyen en gran medida 
en la carga mental y en el grado de satisfacción laboral.

5.3. Falta de tiempo y edad de los y de las profesionales

La tercera dimensión que hay que visualizar, y posteriormente se 
analizó, es la falta de tiempo y de habilidades. Se ha visto que muchos y 
muchas profesionales se emparan o se autojustifican, que no hay que hacer 
este cambio, porque ya no están a tiempo de cambiar:

No sé si se puede generalizar, pero yo pienso que, a veces, es un tema 
de habilidades. Hay personas que tienen más habilidades para temas de 
las nuevas tecnologías, pensando en los jóvenes (TEC9).

En este sentido, se observa una resistencia cultural y generacio-
nal, donde las diferencias pueden influir en la manera como las personas 
reaccionan al cambio. Algunas generaciones pueden ser más abiertas al 
cambio que otras.

Sí que hay gente más joven, pero yo por ejemplo soy de papel y boli, me 
tengo que leer algo y me lo imprimo. Hay cosas que a mí me cuestan (ENT5).

La falta de tiempo se visualiza en un cansancio hacia el cambio; 
es decir, nos referimos al hecho de que cualquier cambio requiere un so-
breesfuerzo emocional y físico, que actualmente a muchos de los y de las 
profesionales les resulta difícil de liderar y gestionar:

Si ya tenemos nosotros brecha digital, pues imagínate ellos. Quiero 
decir, está claro, la tenemos nosotros como profesionales, primera línea de 
dificultad. Segunda línea de dificultad, aquellos profesionales de sesenta 
años que tienen que aprender (CAP17).
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Con estos resultados discrepa Aguilar (2020), que constata que el 
Trabajo Social tiene que estar en la frontera de la innovación tecnológica 
para poder estar en consonancia con el cambio social que se produce en 
cualquier sociedad, una sociedad que a menudo no tiene en cuenta los 
más frágiles y vulnerables.

5.4. La brecha digital de los y de las profesionales

La última dimensión, muy ligada a la anterior, es la brecha digital del 
y de la profesional, que hace referencia a las dificultades que los mismos 
profesionales tienen ante las TIC. Por este motivo, muchos verbalizan la 
necesidad que tienen de ser acompañados en esta transformación:

Entrevistas con ciudadanos con Zoom, contadas, porque de entrada 
me siento insegura, es un terreno que desconozco y no sé utilizarlo. Y si 
pasa esto necesito alguien que me ayude. La brecha digital no está en los 
ciudadanos, está en los profesionales (CAP2).

Así mismo, reclaman la figura de otro u otra profesional que también 
los acompañe:

Si no tienes esta predisposición para incorporar estas herramientas, o 
buscamos los elementos que faciliten este acompañamiento, porque real-
mente se está usando y todos nos capacitamos en el uso y de una forma 
natural, o pienso que es complicado (TEC1).

Desgraciadamente, a los y a las profesionales se les añade el hán-
dicap que:

Tenemos las mismas dificultades tecnológicas y de barreras, y además 
la exigencia de que si no lo haces bien quedaremos retratados (ADM3).

Así, estas incertidumbres hacen que muchas veces los y las profe-
sionales a menudo duden a la hora de aceptar los cambios porque no están 
seguros de que funcionarán o también porque tienen preocupaciones sobre 
las posibles consecuencias negativas:

Porque necesito organizarme mejor, pero desde el desconocimiento no 
sé plantear qué herramientas irían mejor (TEC1).

Estos resultados son fundamentados por García-Cabrera et al. 
(2011), que confirman que cuando las personas se perciben como compe-
tentes y valiosas para la organización, se sienten más capacitadas para 
afrontar los programas de cambio, y así se reduce su grado de resistencia. 
A pesar de que en algunas circunstancias estas fuentes de resistencia 
al cambio son más fuertes en los cambios anticipativos, indicando a las 



RTS 226 JUNIO DE 2024

Revista Treball Social

137

Yolanda Domingo Calduch y Eva Zafra Aparici

organizaciones donde tendrán que poner énfasis durante el proceso de 
cambio (Pardo del Val y Martínez, 2005).

6. Oportunidades y retos

La transformación digital implica el uso de tecnologías digitales 
para mejorar o cambiar los procesos, las operaciones y la cultura de una 
organización. Abordar estos cambios implica la identificación de oportu-
nidades, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Oportunidades

Mejora de la 
accesibilidad  
a los servicios

Mejora de la 
gestión de datos  

e información

Optimización 
de los procesos 

internos

Oportunidades
La digitalización 
mejora el acceso 

a los servicios 
sociales básicos 

para todo el 
mundo.

La digitalización 
mejora la gestión, 
personalización 
y eficacia en los 

servicios sociales.

Las soluciones 
digitales 

automatizan 
procesos internos, 

optimizando la 
atención a los 

usuarios.

Para superar  
la resistencia

Las plataformas 
digitales mejoran 

el acceso, conectan 
y optimizan 

recursos de los 
SSB.

El uso seguro 
de datos mejora 

la toma de 
decisiones y el 

apoyo efectivo a 
los ciudadanos.

La digitalización 
mejora la 

eficiencia interna, 
favoreciendo la 

atención humana 
y empática de 

los y de las 
profesionales de 

los SSB.

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, la transformación digital de los SSB ofrece una 
oportunidad única para mejorar la eficiencia y la eficacia mediante la im-
plementación de tecnologías como la inteligencia artificial, la recopilación 
de datos y las plataformas digitales; puesto que se pueden optimizar la 
prestación de servicios adaptándolos mejor a las necesidades individuales 
de los usuarios y usuarias. Esto puede reducir la burocracia, agilizar los 
procesos y mejorar la coordinación entre las agencias, donde los procesos 
burocráticos están diseñados para garantizar el cumplimiento, no la pro-
ductividad. La reingeniería puede sustituir estos procesos y aumentar la 
eficiencia (Hammer y Champy, 2009).

La transformación digital también posibilita una mejora en la comu-
nicación con los beneficiarios y beneficiarias, fomentando la participación 
activa y mejorando la transparencia. A pesar de las oportunidades, hay que 
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abordar desafíos como la ciberseguridad y asegurar que la digitalización no 
excluye ningún grupo de la sociedad, asegurando así una transformación 
socialmente inclusiva, como se observa en los retos en la tabla 2.

Tabla 2. Retos

Resistencia del 
personal y de los 
usuarios y de las 

usuarias

Garantía de la 
privacidad y 

seguridad de los 
datos

Falta de 
competencias 
y habilidades 

digitales

Reto Oposición al 
cambio por miedo, 
comodidad y falta 
de comprensión de 

los beneficios.

La seguridad y 
privacidad de datos 

son prioridades 
en transformación 

digital.

La formación 
es clave para 

superar la falta 
de habilidades 

digitales 
profesionales.

Para 
superar la 
resistencia

Formación, 
beneficios e 

involucrarlos en la 
digitalización de 

los SSB.

Los protocolos 
de seguridad, la 
transparencia y 
el cumplimiento 

de las normativas 
de privacidad son 

esenciales.

Los programas para 
la accesibilidad, el 
apoyo y la inclusión 

digital son 
esenciales para la 
transformación.

Fuente: Elaboración propia.

La transformación digital de los SSB plantea una serie de retos 
multidimensionales. 

En primer lugar, la inclusión digital emerge como una prioridad, 
puesto que hay que garantizar que todas las comunidades, incluidas las 
más vulnerables, tengan acceso equitativo en los servicios electrónicos, 
puesto que puede producir sentimiento de desconexión y aislamiento.

 Turkle (2011) explora cómo la tecnología está transformando las 
relaciones humanas y las formas en que nos relacionamos con los demás en 
la era digital. A través de estudios y análisis de casos, la autora reflexiona 
sobre cómo las conexiones digitales pueden conducir a una sensación de 
soledad y a una disminución de las interacciones frente a frente, así como 
sobre de qué manera las personas pueden estar cada vez más conectadas 
digitalmente, pero al mismo tiempo sentirse más aisladas emocionalmente.

En este sentido, la resistencia al cambio puede representar una 
barrera, y es vital implementar estrategias de gestión del cambio para 
asegurar la colaboración, adopción y la sostenibilidad eficaz de las nuevas 
tecnologías.

La participación ciudadana y la retroalimentación continuada son 
cruciales para adaptar los servicios digitales a las necesidades reales de 
la comunidad. La interconexión entre diferentes plataformas y sistemas es 
una tarea compleja que requiere estandarización y coordinación a escala 
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nacional. La gestión de la sobrecarga de información y la preservación de la 
humanización en los servicios digitales constituyen un equilibrio delicado.

Los costes iniciales de implementación y mantenimiento de las tec-
nologías digitales pueden ser prohibitivos, y piden una inversión estraté-
gica y visión a largo plazo. La resiliencia de los SSB delante de posibles 
interrupciones tecnológicas o ciberataques es crucial para la confianza 
pública. La igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la 
transformación digital es un objetivo que necesita una atención específica 
para evitar disparidades sociales. 

En resumen, la transformación digital de los SSB es un proceso 
complejo que requiere de una visión holística (tiene en cuenta la conexión 
entre los diferentes actores del sistema), colaborativa (fundamental para 
implicar profesionales y usuarios y usuarias en el proceso de desarrollo e 
implantación de la tecnología) y finalmente sostenible (incluye el impacto 
económico, la seguridad de los datos y la inclusión social). Este enfoque 
pretende mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad mediante 
la tecnología.

7. Conclusiones 

Como se observa en los resultados obtenidos en la investigación, 
la gestión del cambio tecnológico se asocia a la incertidumbre no solo de 
los y de las profesionales del Trabajo Social sino también de los mismos 
servicios, organizaciones, como también de los ciudadanos y ciudadanas, 
y usuarios y usuarias de los SSB.

Los y las profesionales han verbalizado miedo y desconfianza ante 
la transformación digital y como consecuencia se valora la necesidad de 
una reorientación formativa y pedagógica que fomente las habilidades y 
las capacidades de los y de las profesionales en relación con el uso de las 
tecnologías digitales.

En este sentido, los y las profesionales también hacen alusión a la 
carga de trabajo que les provoca la formación, puesto que no es valorada 
como fuente de aprendizaje e intercambio de experiencias, sino que la se-
ñalan como espacios poco eficientes y prácticos para su intervención diaria. 
Por lo tanto, se evidencia que la formación debe ser útil e ir vinculada a la 
experiencia y cotidianidad de los y de las profesionales.

Cómo hemos visto, los y las profesionales afirman no tener tiempo de 
asumir y practicar las nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos, 
debido al desbordamiento de los servicios ante la burocratización y al cre-
cimiento exponencial de las demandas en su intervención; siendo el mismo 
sistema quien impide y agranda la brecha digital del y de la profesional. 
Efectivamente, muchos profesionales refieren tener su principal resisten-
cia (por no estar a favor de las nuevas tecnologías), en no tener tiempo ni 
espacios para integrar las herramientas digitales en su gestión diaria.

Para disminuir esta diferencia, es clave no solo proporcionar herra-
mientas tecnológicas (ordenadores, conexiones) y recursos que mejoren y 
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fortalezcan la adaptabilidad de los y de las profesionales al cambio, sino 
que también es importante diseñar itinerarios formativos que favorezcan 
a los y a las profesionales anticiparse a los cambios tecnológicos. 

Una oportunidad, al respecto, podría ser la posibilidad de incluir 
esta formación en los estudios de grado de Trabajo Social. Esta inclusión 
dentro del ámbito académico puede ayudar a que los estudiantes puedan 
adaptarse mejor y más rápidamente a un entorno en constante evolución 
y cambio.

En este sentido, hay que asegurar un compromiso de formación 
continua para todas las edades con un seguimiento individualizado para 
disminuir la brecha digital del y de la profesional y del usuario y usuaria.

Una buena práctica para este seguimiento individualizado es fomen-
tar la mentoría bidireccional, siendo una práctica en que tanto el mentor 
o la mentora aprenden y se benefician mutuamente de esta relación con 
el objetivo de lograr un aprendizaje beneficioso, puesto que provoca el 
crecimiento y el aprendizaje en ambas direcciones.

Debemos entender y vivir la incertidumbre como una oportunidad 
para reorganizar y proponer nuevas maneras de intervención que ayuden 
a los y las profesionales a incorporarlas en su metodología de intervención.

Como demuestra la investigación, la transformación digital va más 
allá de la visión instrumental y material. Es, pues, la predisposición y la 
actitud al cambio del y de la profesional, pero también de la confianza y 
el compromiso de la organización en la necesidad de esta transformación.

En resumen, los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen que 
enfrentarse no solo a nuevas intervenciones con los usuarios y usuarias, 
sino también a obstáculos de cariz tecnológico, y deberán buscar el camino 
para superarlos. La adaptación es muy importante para mantener la calidad 
de los SSB y garantizar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades 
de los usuarios y usuarias. En este sentido, es necesario reconocer la res-
ponsabilidad inherente de los poderes públicos y de las políticas públicas 
en el proceso de digitalización. Esta responsabilidad incluye garantizar 
la equidad en el acceso a los servicios digitales, proteger la privacidad de 
los datos personales y finalmente garantizar la calidad de las plataformas 
tecnológicas utilizadas.

Superar estas barreras conducirá a una mejor inclusión digital y una 
disminución de la brecha digital.
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Resumen

Este artículo recoge el testimonio de trabajadoras sociales (TS) de 
los Servicios Sociales Básicos (SSB), con relación a las principales proble-
máticas relacionadas con el funcionamiento interno de los servicios y con el 
ejercicio de la profesión en Cataluña, en cuanto al abordaje de la cronifica-
ción de la pobreza. La investigación en la que se fundamenta es de carácter 
cualitativo y los instrumentos utilizados han sido el análisis DAFO y las 
entrevistas semiestructuradas a 18 TS, de todo el territorio, que desarrollan 
su actividad profesional en el ámbito local, tanto en ayuntamientos como 
en consejos comarcales. Los resultados ponen de relieve los retos más 
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significativos alrededor de problemas derivados de la presión asistencial 
y de las ratios de profesionales estipuladas, como: la brecha digital, la 
burocratización y el exceso de tareas de gestión y de administración, la 
transferencia informal de responsabilidades que no son competencia de 
los servicios sociales; así como la insuficiencia de recursos humanos y 
materiales, y el malestar y el estrés crónico que sufren las trabajadoras 
sociales. El análisis se centra en las debilidades y las amenazas que deben 
superar para garantizar el buen funcionamiento de los SSB, y que afectan 
de manera directa o indirecta la atención vinculada con la cronificación 
de la pobreza de la ciudadanía objeto de atención.

Palabras clave: Pobreza, Servicios Sociales Básicos, Trabajo Social, 
Cataluña.

Abstract

This article sets out the testimonies of social workers of basic so-
cial services in Catalonia, focussing on the primary problems related to 
the internal operation of these services and the practice of the profession 
in our nation when it comes to addressing the chronic nature of poverty. 
The research underpinning this paper is qualitative and encompasses a 
SWOT analysis and semi-structured interviews with 18 social workers 
from across the region who carry out their professional activity locally 
at both town and county councils. The findings highlight the foremost 
challenges arising from the pressure involved with delivering care and 
the stipulated number of professionals. These include the digital divide; 
bureaucratisation and excess managerial and administrative tasks; the 
informal transfer of responsibilities that are not incumbent upon social 
services; a shortage of human and material resources; and the discomfort 
and chronic stress suffered by social workers. The analysis focuses on the 
weaknesses and threats that need to be overcome to ensure the smooth 
delivery of basic social services. These issues directly or indirectly affect 
the care intended to deal with the chronic nature of poverty exhibited by 
the target population.

Keywords: Poverty, basic social services, social work, Catalonia.
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Introducción3

La pobreza ha sido un concepto históricamente conflictivo en térmi-
nos de definición, si bien se ha llegado a algunos consensos, especialmente 
cuantitativos. Los posicionamientos teóricos –y, por lo tanto, políticos y so-
ciales– alrededor de esta categoría han sido desarrollados desde diferentes 
perspectivas en las ciencias sociales y humanas, donde han primado los 
métodos cuantitativos, basados en los ingresos económicos de la población 
(Sánchez et al., 2020). Pero las definiciones no son neutrales, y las investi-
gaciones sobre pobreza llevan una carga valorativa mayor que en cualquier 
otro campo, y “cubre tantas dimensiones de la conducta humana y social, 
que casi cualquier teoría relacionada con los seres humanos podría añadir 
un fragmento a esto que entendemos por pobreza” (Øyen, 2009, p. 20).

Tal como afirman Pirla y Julià (2019), entendemos que la cronifica-
ción de la pobreza afecta a personas que sufren de manera sostenida en el 
tiempo situaciones de precariedad económica, que las abocan inevitable-
mente a la pobreza; dado que se encuentran en situación de desocupación, 
por la dificultad de acceso al mercado laboral o con trabajos precarios, 
que no les permiten garantizar la satisfacción de las necesidades básicas.

El estudio que enmarca este artículo aborda la problemática es-
pecífica de la cronificación de la pobreza contextualizada en el territorio 
catalán, mediante la experiencia de las trabajadoras sociales (TS) de los 
Servicios Sociales Básicos (SSB). Dado que cualquier clase de análisis sobre 
la pobreza ofrecerá siempre imágenes parciales (Øyen, 2009), partimos 
del paradigma del “conocimiento situado”, entendiendo que todo análisis 
está situado, es subjetivo, incompleto en sí mismo, pero a la vez es real, 
privilegiado y necesario (Haraway,1995).

La cronificación de la pobreza y la dependencia de los servicios so-
ciales ha sido una preocupación histórica en nuestra profesión, en la que ha 
sido crucial centrar las intervenciones sociales en las personas para luchar 
hacia la dependencia institucional (Pirla et al., 2019). El Trabajo Social ha 
sido clave en la configuración de los servicios sociales (Las Heras, 2019), 
y posiblemente es desde los SSB que las TS tienen un conocimiento global 
más profundo, más detallado y holístico de las problemáticas vinculadas 
a la pobreza y su cronificación, dado que estos son la puerta de entrada a  
los servicios y a la atención (Alegre-Agís, 2020, Forns y Alegre-Agís, 
2022). Pese a los avances en materia de protección social, tanto desde 
la proliferación de derechos, en particular relativo a prestaciones como 
derechos subjetivos (Forns y Alegre-Agís, 2022) y de nuevas medidas, 
todavía hay varios retos vinculados a la introducción del neoliberalismo  

3 Este trabajo ha sido financiado por la Generalitat de Catalunya, dentro del convenio entre 
el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya y la Universidad 
Rovira i Virgili para el mantenimiento del “Conveni entre el Departament de Drets Socials 
i la Universitat Rovira i Virgili per al manteniment de l’Observatori Català de la Pobresa a 
Catalunya per a l’any 2022”, para el año 2022, encargado a la Cátedra de Inclusión Social 
de la Universidad Rovira i Virgili.
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y la introducción de un modelo neoasistencialista que entorpece la labor 
de los servicios sociales y de las TS (Hernández-Echegaray, 2019). Estos 
aspectos se traducen en varias problemáticas en los SSB en Cataluña. 
Para llegar a los objetivos de lo que Barranco (2004) denomina la “ca-
lidad integrada” que articula la calidad de vida, calidad del servicio y  
calidad de vida laboral, hay que mejorar las organizaciones que nos ocu-
pan, junto con el personal, que está llamado a promover la mejora de la 
calidad de vida laboral de las TS que les ofrecen sus servicios. Así, se hace 
necesario evitar las trayectorias de descalificación social y de cronifica-
ción de las exclusiones para evitar la profundización de la fractura social 
(Sales, 2017).

Entendemos que la pobreza tiene que ser abordada como la super-
posición e interacción de condiciones materiales, económicas y morales, 
(Spicker, 2009), así como que la “cronificación” no es una cuestión que se 
pueda plantear desde una mirada temporal, como indica el INE siguiendo 
la recomendación de EUROSTAT.4 Por eso, hace falta una mirada compleja, 
multidimensional y multicausal, que permita conocer de manera actuali-
zada las problemáticas que desafían los SSB y sus profesionales. 

La destrucción de ocupación y la reducción de los ingresos en los 
últimos años han generado una gran preocupación para la pobreza; en 
Cataluña, la crisis iniciada en 2008 no ha generado una pobreza “nueva”, 
sino que ha consolidado e intensificado transformaciones sociales iniciadas 
hace más de tres décadas (Sales, 2017), a la que podemos añadir la última 
crisis de la pandemia por la covid-19. 

Algunos datos resultan esclarecedores con relación al fenómeno de 
la pobreza, como los que se presentan en el informe de la Secretaría Téc-
nica EAPN-SE (2024) con relación al seguimiento de los ODS de la Agenda 
2030: en 2023, aproximadamente 12,7 millones de personas (el 26,5% de la 
población española) estaban en situación de riesgo de pobreza o exclusión 
social, lo que supone un incremento de 0,5 puntos respecto al año 2022 
(40.000 personas más). 

La pobreza multidimensional llega hasta el 15%, de acuerdo con los 
datos analizados entre el 2016 y el 2020. Las personas pobres se enfrentan 
a múltiples carencias a la vez, y solo entre el 2% y el 10% de la población 
sufre privaciones en un solo indicador concreto; lo que comporta que no 
existe una única forma de privación compartida por todas las personas 
pobres. Además, presentan alrededor de 10 puntos porcentuales más de 
probabilidad de sufrir alguna privación adicional y hasta 20 puntos me-
nos de probabilidad de dejar de tener una privación existente en relación 
con las personas “no pobres”; lo que indica que las privaciones tienden a 
interrelacionarse en el tiempo (Suppa, 2023).

El informe del Observatorio de la Cruz Roja de 2017 indica que 
en Cataluña, de las personas estudiadas (1.142), el 40,6% se encuentran 

4 Una persona está en situación de pobreza persistente si está clasificada como tal dentro 
del último año y al menos dos de los tres años anteriores, según el Instituto Nacional de 
Estadística (s. d.).
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clasificadas como “pobreza persistente o de larga duración”, y el 59,4% 
en situación de pobreza. Y el 41,8% de las personas con pobreza grave se 
encuentran en situación de pobreza crónica (Peiró y Velasco, 2017), y esta 
situación se agrava entre las personas mayores de más de sesenta años 
y entre las mujeres. 

Cerca de dos millones de personas en Cataluña, un 25,9% de la 
población, están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (Se-
cretaría Técnica EAPN-SE, 2021). Según Arauzo-Carod et al. (2023), esta 
cifra supone unas 60.000 personas menos que el año anterior, pero, a pesar 
de esta mejora, también son unas 635.000 personas más que el objetivo 
a lograr por la Agenda 2030. La situación resulta más grave si fijamos la 
mirada en el último trimestre de 2022, que cierra con 133.000 personas 
viviendo en hogares sin ingresos en Cataluña (Arauzo-Carod et al., 2023).

Una vez más debemos hablar de la feminización de la pobreza, pues-
to que el riesgo de pobreza es más elevado en las mujeres (20,1%) que en 
los hombres (19,7%): por cada 100 hombres, hay 111 mujeres en situación 
de pobreza. Mujeres de edad avanzada, mujeres adultas inactivas y mu-
jeres al frente de un hogar monoparental son los perfiles que marcan la 
diferencia principal en los registros de pobreza en comparación con los 
hombres (Arauzo-Carod et al., 2023).

La pobreza sigue concentrándose entre la población menos forma-
da, la probabilidad de afectación de la pobreza se reduce a medida que 
aumenta el nivel de instrucción de la población (Belzunegui y Valls, 2020). 
Se hace evidente que una de las formas más eficientes para mantener a 
raya el riesgo de pobreza es generar oportunidades para elevar el nivel 

formativo de la población. 
La pobreza y su cronificación tiene un impacto evidente en los SSB, 

por eso, los objetivos del estudio cualitativo, del cual aquí presentamos 
una parte, han sido: 1) Elaborar una diagnosis sobre la cronificación de la 
pobreza en Cataluña desde la mirada de los SSB; 2) Analizar las principales 
problemáticas y retos sobre la cronificación de la pobreza en Cataluña; 3) 
Identificar los colectivos en mayor riesgo de sufrir cronificación de pobre-
za, así como las dinámicas, fuerzas sociales y lógicas más significativas 
en este fenómeno; y 4) Identificar experiencias de éxito dentro de los SSB 
de Cataluña en relación con el abordaje de la cronificación de la pobreza.

El objetivo de este artículo es presentar los principales resultados 
sobre las problemáticas relativas al funcionamiento interno de los SSB de 
Cataluña, desde la experiencia de las TS, que impactan en la capacidad 
de hacer frente a la cronificación de la pobreza. Desde una investigación 
cualitativa, queremos aportar conocimiento sobre los mecanismos, modus 
de organización, formas de aplicación de las normativas y marcos legales y 
condiciones laborales que conforman el universo de los SSB en Cataluña,  
y que forman parte de las preocupaciones manifestadas por las trabajado-
ras sociales vinculadas al ejercicio de la profesión.
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Metodología 

Esta es una investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, donde 
una parte del equipo llevó a cabo el estudio cuantitativo en relación con 
la pobreza en Cataluña, y otra parte, la investigación cualitativa relativa 
a la cronificación de la pobreza desde la perspectiva de los SSB, en el 
marco del “Conveni entre el Departament de Drets Socials i la Universitat 
Rovira i Virgili per al manteniment de l’Observatori Català de la Pobresa 
a Catalunya per a l’any 2022”. En este artículo, presentamos una parte de 
los resultados del estudio cualitativo, una metodología que quiere descri-
bir y acercarse a la significación de las perspectivas de narrativas de las 
personas, poniendo el énfasis en comprender los procesos socioculturales, 
políticos, simbólicos, subjetivos... de las problemáticas sociales (Cotán, 
2016), y que se caracteriza por ser inductiva, holística y humanista (Taylor 
y Bodgan, 2010). Inspirada en la etnografía multi-situada (Marcus, 1995), 
el trabajo de campo se llevó a cabo en diferentes áreas básicas de servicios 
sociales (ABSS) de Cataluña, que se han abordado como análisis de casos. 
La selección de las ABSS tuvo en cuenta criterios de representación de los 
territorios, incorporando las capitales de provincia, y con criterios como 
rural/urbano, municipio/comarcas, y priorizando los territorios empobre-
cidos, siguiendo los indicadores relativos a los índices de pobreza según 
el estudio cuantitativo que se llevó a cabo anteriormente por el equipo de 
investigación en el marco del mismo convenio (Arauzo-Carod et al., 2023). 
El contacto con las profesionales se ha hecho a través de los órganos de 
coordinación de los servicios sociales de Cataluña.

La metodología cualitativa nos ha permitido una mayor pluralidad 
epistemológica, así como la triangulación de diferentes indicadores diná-
micos y la percepción subjetiva (Mateo, 2022), basada en la experiencia 
profesional de las TS para identificar y analizar diferentes dimensiones 
del fenómeno de la cronificación de la pobreza de las personas usuarias 
de SSB en Cataluña.

Las técnicas utilizadas han sido la entrevista individual y la cons-
trucción de un DAFO colectivo que detallaremos más adelante. Este artícu-
lo fundamenta su estructura de resultados en las principales aportaciones 
del DAFO colectivo, construido por las TS, en relación con las debilidades 
y las amenazas internas de los SSB, en cuanto a la atención de la cronifica-
ción de la pobreza. Si bien la metodología del DAFO ha sido criticada por su 
origen en las ciencias económicas y empresariales, es una herramienta útil 
de diagnosis desde la perspectiva de Oion y Aranguren (2021), cuando se 
combinan los enfoques apreciativo y estructural en su análisis, y se incor-
poran categorías de estudio significativas para el Trabajo Social. 

Así, utilizamos las principales cuestiones planteadas por las TS 
en el DAFO para la estructura y la identificación de los elementos más 
significativos, combinado con el análisis de las narrativas de las entre-
vistas, que permiten una aproximación compleja a las problemáticas de 
los SSB. Es decir, el DAFO, en este caso, permite la identificación de las 
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problemáticas más destacadas por las TS y las entrevistas, la comprensión 
y análisis de estas. 

Las entrevistas

Las entrevistas han sido estandarizadas, no programadas y semies-
tructuradas (Comas et al., 2004), permitiendo la adaptación del guion en 
función de la persona entrevistada. Este tipo de entrevista implica que lo 
estándar es el significado de las preguntas y que se adaptan a un lenguaje 
familiar por las entrevistadas, pero que no hay una secuencia única para 
todas las entrevistadas, pudiendo adaptar el orden y las formas en que se 
pregunta según las necesidades que plantee la persona entrevistada (Va-
lles, 2000). La modalidad ha estado semiestructurada, puesto que permite 
también “salirse del guion” en los casos en que la entrevistada introduzca 
elementos emergentes significativos para los objetivos de la investigación. 
Las preguntas de la entrevista han buscado la recogida de percepciones, 
opiniones y experiencia de las participantes, así como la reflexión y análisis 
in situ de la persona informante. 

Las entrevistas han sido grabadas por audio o video (en función 
de si han sido presenciales o virtuales); mediante videollamada se han 
grabado con la plataforma Teams. La duración ha sido de entre 100 y 120 
minutos y se han transcrito de manera literal para su posterior análisis. Se 
han llevado a cabo un total de 18 entrevistas a TS (16 mujeres y 2 hombres) 
con actividades y trayectorias profesionales diferentes, de 16 territorios 
de Cataluña. 

Tabla 1. Número de entrevistas por comarcas y municipios

Número de 
profesionales

Municipio Consejo comarcal Total

10 8 18

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Municipios y comarcas donde se ha realizado el trabajo de campo

Municipios Comarcas

Barcelona Baix Penedès 

Sta. Coloma de Gramenet Baix Ebre

Manresa La Noguera

Canovelles Solsonès 

Premià de Dalt (2 prof.) Alt Urgell (2 prof.)

Tarragona Alt Empordà

Reus La Selva
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Lleida

Girona

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Años de experiencia profesional de las TS

Años de experiencia Número de profesionales

Menos de 5 años 1

De 6 a 10 años 2

De 11 a 15 años 3

De 16 a 20 años 6

De 21 a 25 años 3

Más de 25 años 3

TOTAL 18

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Desarrollo de la actividad profesional de las TS

Servicio Número de profesionales

Primera acogida y tratamiento - deriva-
ción - promoción social

12

Unidad de tratamiento 2

Servicio de tratamiento y dependencia 1

Directora, jefa o coordinadora de equipo 3

TOTAL 18

Fuente: Elaboración propia.

El DAFO

Las aportaciones de los DAFO de las TS de los SSB nos han permiti-
do recoger información complementaria a la obtenida con las entrevistas, a 
la vez que sintetizada y priorizada por las TS en términos de importancia 
y significación sobre las diferentes dimensiones de la cronificación de la 
pobreza. La elaboración del DAFO era voluntaria y las profesionales lo en-
viaban a posteriori de la entrevista por escrito, garantizando así el tiempo 
necesario para hacer una reflexión tranquila, que permitiera un análisis 
que reflejara la realidad, sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, tanto externas como internas, del servicio. Cada una de las 
TS han hecho el DAFO con relación al servicio y puesto de trabajo. Algunas 
de las participantes han realizado el DAFO de manera individual, y otras lo 
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han hecho con otra compañera de trabajo o en grupo con su equipo; esta 
ha sido una elección de las TS, que nos ha permitido obtener una visión 
global y de conjunto. En este artículo, utilizamos las dimensiones relativas 
a las debilidades y amenazas que hemos denominado “internas”, y que 
engloban tanto el servicio específico de trabajo, así como otras adminis-
traciones y servicios con quienes tienen relación y coordinación.

El análisis de datos

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el vaciado de la in-
formación en un Excel, organizada en cuatro bloques diferenciados para 
la organización de las categorías de análisis. Bloque 1: SSB en el ámbito 
interno; bloque 2: contexto y necesidades detectadas; bloque 3: colectivos 
atendidos; bloque 4: aportaciones de los DAFO. En cada uno de los bloques 
se ubicaron los diferentes segmentos correspondientes al árbol de códigos 
en función de las categorías analíticas tanto previas como emergentes. Las 
categorías analíticas, en el ámbito global, han versado sobre cuestiones 
ligadas a la situación de cronificación de la pobreza, a las dificultades 
para abordarla en los ámbitos interno y externo del servicio, las políticas 
públicas, los factores socioculturales e interseccionales que pueden incidir 
en esta situación, así como a la identificación de las poblaciones y los co-
lectivos más vulnerables o en riesgo de sufrir cronificación de pobreza del 
territorio catalán. Estas se han establecido a partir de la lectura previa de 
las entrevistas de las dos investigadoras que han llevado a cabo el estudio 
cualitativo, teniendo como guía las dimensiones recogidas en el guion de 
las entrevistas, así como identificando categorías emergentes. 

Dimensiones éticas y legales 

Este estudio ha seguido los criterios COREQ para entrevistas cuali-
tativas (Tong et al., 2007). Todas las participantes recibieron el documento 
informativo de la investigación, una explicación previa a la entrevista del 
procedimiento de tratamiento de los datos y firmaron el consentimiento 
informado. Las participantes han recibido un borrador previo del tratamien-
to de los datos y de sus narrativas para revisar y dar su conformidad al 
redactado final. Todo el procedimiento metodológico del trabajo de campo 
y realización del análisis cumple con la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Resultados

Para facilitar la exposición y la comprensión de los elementos identi-
ficados en el DAFO, los resultados se organizan basándose en los elemen-
tos categorizados en función de las cuestiones que las TS han destacado, 
que han sido repetidas (y valoradas, por lo tanto, como relevantes y sig-
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nificativas para la práctica del Trabajo Social en los SSB) y que han sido 
triangulados con la información proporcionada en las entrevistas. Se han 
aglutinado las debilidades y las amenazas, puesto que se ha encontrado 
que, si bien se trata de dimensiones epistemológicamente diferentes, existe 
una coincidencia en el contenido de las problemáticas que ponen de reli-
eve. Si bien las TS han diferenciado estas dimensiones, en este artículo 
hemos recogido las categorizaciones más relevantes y significativas para 
el Trabajo Social, que se pueden comprender como elementos problemáti-
cos que inciden negativamente para paliar y enfrentar como servicio y 
profesionales la cronificación de la pobreza de las personas usuarias. Así, 
las debilidades y amenazas internas relativas a las dimensiones propias 
del servicio se han categorizado en: 1) Condiciones laborales, gestión de 
los recursos humanos, y salud laboral; 2) Coordinación y comunicación 
interna y con otros organismos y servicios; 3) Competencias y transferencia 
de responsabilidades; 4) Burocracia y gestión administrativa; 5) Marco 
legal y político.

Condiciones laborales, gestión de recursos humanos

En cuanto a esta cuestión, las TS han identificado la sobrecarga de 
trabajo y la alta presión asistencial, juntamente con los recortes de perso-
nal en los SSB, destacando el sentimiento de “sobrecarga laboral genera-
lizada”, y que “la demanda se ha duplicado con la covid” (TS8). Explican 
que la falta de recursos humanos y cambios constantes en la plantilla, 
la inestabilidad y temporalidad, dificultan los procesos de intervención 
porque no pueden (...) consolidar un vínculo con las personas usuarias y 
conocer de una manera integral sus situaciones y el contexto comunitario, 
elementos fundamentales para una adecuada intervención centrada en la 
persona (Fernández, 2011; Benito et al., 2016; Martínez, 2013).

A esta cuestión añaden la reducida presencia de perfiles de otras 
disciplinas profesionales al Trabajo Social, como educadoras sociales, psi-
cólogas, juristas, mediadoras interculturales, entre otros, que consideran 
capitales para poder llevar a cabo intervenciones comunitarias e interdis-
ciplinarias, necesarias para dar respuesta a la multidimensionalidad de 
los problemas sociales (Rodríguez, 2015) ligados a la pobreza. En palabras 
suyas, indican que “hacen falta más profesionales, pero si la organización 
no se mueve, cronificas lo mismo, como decía Marco Marconi” (TS8), ade-
más destacan que “muchas situaciones se cronifican en primera acogida” 
(TS4). Hay que tener en cuenta que las ratios estipuladas de educadoras 
sociales son de 2 por cada 15.000 habitantes y actualmente se encuentra 
(datos de 2020) en 1,92, por debajo de lo estipulado en el mapa de servicios 
sociales de Cataluña.

En el caso de los otros perfiles profesionales, para la mayor parte 
de los servicios de la cartera se indica que se dispondrá de bastantes 
profesionales en número y perfil para la prestación de los servicios. Las 
TS, en este caso, consideran que en SSB estos no resultan suficientes para 
garantizar un servicio de calidad, universal, eficiente y eficaz.
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En relación con la salud laboral, explican que la sobrecarga de 
trabajo se traduce en muchas ocasiones en el denominado síndrome del 
burnout, expresando que supone “una sobrecarga extraordinaria” (TS13), 
que “cuesta mucho gestionar el estrés, convivir con la carga emocional de 
atención a los malestares de la ciudadanía” (TS5). Concretamente, hablan 
de angustia, por ejemplo, en relación con el tiempo de atención: “tenemos 
un cuarto de hora por entrevista, si dedicamos más tiempo la lista de es-
pera se incrementa 15 minutos y te genera angustia, no te permite hacer 
una intervención de calidad y te sabe mal. No puedes ofrecer todo el que 
necesita la persona. Si te alargas un poco, el resto se tiene que esperar, y 
todo angustia” (TS13).

El síndrome del burnout es consecuencia del estrés crónico en las 
profesionales del Trabajo Social (Tonon, 2007), fruto de elementos externos 
al sujeto, ligados al contexto social de la profesión, la relación con el puesto 
de trabajo, la falta de recursos, las relaciones laborales y la precariedad 
laboral (Barrera et al., 2015), así como al debilitamiento del Estado en po-
líticas sociales, la burocratización y el resurgimiento del asistencialismo 
(Domínguez y Jaureguibehere, 2012).

A pesar de la existencia del servicio de supervisión, las TS echan de 
menos espacios para su propia gestión emocional, expresando que

debemos cuidarnos y nos faltan espacios de autocuidado (...). En los úl-
timos años empiezan a haber y resulta esencial para el equipo (...). Es tanta 
la carga emocional que vamos recibiendo diariamente que poder tener un 
espacio donde compartir, apoyarte y pedir ayuda es necesario. Es crucial el 
trabajo de cuidado del equipo, ya no en el ámbito personal, como de cuidado 
del otro. Es básico (TS5).

Estos espacios son esenciales para un buen desarrollo de la pro-
fesión, dado que el cuidado y el bienestar de las profesionales impacta 
directamente sobre la capacidad y calidad de la intervención sobre las 
personas usuarias (Puig, 2009, 2011, 2017).

Las profesionales también destacan las cuestiones relacionadas 
con los espacios físicos, como despachos poco privados para atender a 
las personas, o bien espacios compartidos en los que a menudo sufren 
interferencias que no permiten atender adecuadamente a la ciudadanía. 
Otro problema al que hacen referencia es la sensación de inseguridad de-
rivada de la ubicación de los espacios de atención en instalaciones, como 
por ejemplo centros cívicos, en los cuales a menudo se encuentran solas.

Coordinación y comunicación interna y con otros organismos y servicios

Sobre la coordinación y comunicación interna y con otros organismos 
y servicios, las TS hacen referencia a dos dimensiones específicas: por un 
lado, al hecho de que la coordinación entre los diferentes departamentos 
del mismo ente es insuficiente, y expresan que “necesitamos poder parar 
y reflexionar” (TS11), dado que falta “un espacio de coordinación y de 
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supervisión” (TS1), aunque a pesar de esto aseguran que “lo intentamos 
(...), hacemos coordinaciones semanales (...), este espacio siempre lo guar-
damos” (TS7), poniendo de relieve la importancia de este baluarte. Aun 
así, “a veces cuesta encontrar el tiempo y esto genera un poco de ansie-
dad y angustia” (TS13). Por otro lado, existe una falta de coordinación y 
comunicación con otros organismos públicos y privados, que o bien son 
inexistentes o bien resultan insuficientes. Este déficit tiene consecuencias 
para las personas usuarias, provocando una fragmentación de la atención 
que impacta sobre la calidad de la atención y acaba teniendo graves conse-
cuencias para la calidad de vida de las personas atendidas y en su entorno 
inmediato (Arza y Carrón, 2014). A modo de ejemplo, las TS proponen más 
y mejor coordinación de todo el conjunto de administraciones que tienen 
competencias en materia de vivienda: “en el tema de la vivienda hay una 
problemática muy grande, no solo en el ámbito de ayuntamiento sino entre 
otras administraciones. Es necesario que trabajen juntos ayuntamientos, 
Generalitat, Estado, tercer sector” (TS5). También, que hace falta “más 
coordinación con otros organismos, hacer políticas de ocupación para in-
crementar la capacidad del SOC” (TS10).

Afirman que esta problemática surge de una combinación de fac-
tores, como la sobrecarga asistencial a servicios sociales, puesto que “la 
Primaria está saturada y nadie ve que no lo podemos asumir todo” (TS2), 
pero también al resto de instituciones y servicios en el marco del sistema 
de bienestar, como salud, educación o Seguridad Social. Reclaman que 
se den las condiciones adecuadas para el establecimiento de espacios 
de encuentro, coordinación y comunicación que promueva el trabajo en 
red, la interdisciplinariedad, entre otras cuestiones básicas que, si bien 
se dan por hechas, están muy lejos de lograrse. La tensión asistencial con 
la que trabajan las profesionales las obliga a la asistencia a la ciudadanía, 
renunciando a los espacios de coordinación y de reflexión sobre la acción. 
En todo caso, esto provoca que la atención se vea también condicionada, 
y “el día a día es ir apagando pequeños fuegos. Sí que mejoras la vida de 
la persona, pero no cambias realmente la situación” (TS11).

Competencias y transferencia de responsabilidades

La discusión sobre las competencias y la transferencia de respon-
sabilidades ha sido recurrente y muy significativa en el DAFO y a lo largo 
de las entrevistas. Las TS señalan que no se trata de una cuestión de 
percepción sino de hechos concretos que comportan una carga adminis-
trativa y de gestión muy grande, consecuencia de la transferencia formal, 
pero especialmente informal desde otros sistemas como el de salud, edu-
cación y, en especial, de Seguridad Social. Las profesionales se refieren 
concretamente a transferencias de gestión y de administración de ayudas 
sociales que no son propias de servicios sociales. La TS12 lo manifiesta 
de la siguiente manera:



RTS 226 JUNIO DE 2024

Revista Treball Social

157

Elisa Alegre-Agís y Maria Victòria Forns Fernández

Somos el cajón de sastre, lo recibimos todo y hacemos, y hacemos. Lo 
que no pueden resolver otros llega a SSB, el Ingreso Mínimo Vital, nos 
lo derivan a nosotros, y no somos gestores, no hay conciencia de cuál es 
nuestra situación, “ya te lo hará la asistenta”, no importa si hablamos de 
prestaciones de la Seguridad Social, de Hacienda, del SOC u otros. Como 
nosotras ya estamos acostumbradas a trabajar así in extremis e ir haciendo, 
vamos asumiendo, asumiendo, y dices, que quizá no lo tenemos que asumir 
todo, pero tenemos este talante. (...) Hay cosas que no nos pertenecen (...) 
pero lo acabamos tramitando porque nos lo derivan directamente (TS12).

Otra profesional explica el mismo problema:

Yo estoy muy enfadada con las otras administraciones, Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), Seguridad Social, el INEM, el SOC... están ce-
rradas, yo llamo y es imposible y la gente te dice, “bueno tú sabrás cómo 
hacerlo” (...) No entiendo por qué estos servicios no trabajan con normalidad 
y esto nos está afectando a nosotros (TS13).

También hacen referencia a otras cuestiones como ayudas relativas 
a la vivienda, o a la gestión de casos de salud que se transfieren como “ca-
sos sociales”. Indican, además, problemas derivados de la brecha digital 
provocada por la excesiva digitalización de los mecanismos para las trami-
taciones de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), “ahora todo es de 
manera telemática, claro, y nuestras usuarias no tienen recursos para poder 
presentar documentación por esta vía y lo acabamos resolviendo desde 
servicios sociales” (TS1). La articulación del IMV ha provocado auténticas 
avalanchas de personas que se han dirigido a los SSB para recibir el acom-
pañamiento y orientación necesarias para la tramitación de la ayuda, dado 
que la Seguridad Social ha desistido de las funciones que le son propias:

La gente que no tiene certificados digitales, todo debe hacerse en di-
gital, hay gente que no tiene ni e-mail y se lo tienes que hacer. Y estoy allí 
con el usuario descargando los datos fiscales para hacer trámites, y esto nos 
saca mucho tiempo. Debe haber un plano B porque no saben, no pueden, o 
no tienen ni ordenador. La brecha digital nos genera mucho malestar entre 
nosotros, podrías estar haciendo planes de trabajo y estás haciendo esto 
(TS13).

El problema, indican, es que estas tareas restan tiempo de lo que 
ellas consideran que es su trabajo profesional como TS. Sienten que es-
tán asumiendo la función de “gestoras y administrativas”, o simplemente 
tramitadoras de recursos. La insatisfacción profesional se hace presente y 
deriva en angustia, frustración y preocupación por no poder desarrollarse 
como técnicas cualificadas y expertas en elaboración de diagnósticos, pla-
nificación, acompañamiento en procesos de cambio... Una de ellas asegura 
que “estamos desaprovechadas, cuando veo la agenda de primera acogida, 
qué he hecho: dar formularios, ayudar a activar la firma digital, imprimir 
documentos, acompañar en las tramitaciones de documentación... estamos 
desaprovechadas” (TS3).



RTS 226 JUNIO DE 2024

Revista Treball Social

158

Problemática de los Servicios Sociales Básicos en Cataluña. Cronificación de la pobreza:  
debilidades y amenazas desde la perspectiva del Trabajo Social

En este sentido, si bien la gestión forma parte de las competencias 
de las TS en el marco de los servicios sociales, hace falta más innovación 
en la gestión y la participación y responsabilización de los otros organismos 
(Santás, 2018) para que el ejercicio de la profesión se pueda desarrollar 
de manera efectiva y eficiente. Como indica Maestros (2018), los servi-
cios sociales son valorados y apreciados, pero no siempre dignificados 
ni reconocidos por el resto de la organización. Despiertan poco interés y 
se desconoce la finalidad y la importancia de la acción que llevan a cabo, 
especialmente si no hacen ruido y mantienen el malestar social a raya.

Burocracia y tramitaciones

Las problemáticas mencionadas en el apartado anterior se encuen-
tran íntimamente ligadas con la categoría de burocracia y tramitaciones. 
El peso que actualmente ocupa la tramitación de recursos, o la gestión y 
articulación de estos, perjudica el desarrollo de metodologías de interven-
ción necesarias y propias de la profesión: “el trabajo grupal y el trabajo 
comunitario lo tenemos muy desaprovechado, no tenemos opciones (...), 
tenemos tanta parte administrativa que a veces resulta imposible hacer 
otras cosas”. Concretamente, las TS señalan las siguientes problemáticas 
como debilidades del mismo sistema: 

1. Ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el IMV 
tienen sistemas y mecanismos excesivamente burocratizados y digitaliza-
dos que dificultan las tramitaciones tanto para las personas usuarias de 
los servicios como para las profesionales. La excesiva cantidad de informes 
de acreditación de la situación de los casos como un elemento burocrático 
entorpece el trabajo, y no sería necesario, dado que estas tareas las podrían 
asumir otros perfiles técnicos:

Tenemos que acreditar el empadronamiento de las personas... Quizás 
hacemos 10 o 12 tipos diferentes de informes que solo son acreditaciones 
para justificar, para certificar que la persona es pobre (...). Toda esta tarea 
burocrática la hacemos desde los servicios sociales, y no la tendríamos que 
hacer las TS, ¡para eso no hace falta un técnico social! (TS15).

2. Denuncian la lentitud en la resolución de las demandas de pres-
taciones a causa del exceso de burocracia y de una gestión ineficiente de 
los tiempos por parte de la administración que se puede considerar casi 
estructural. Todo ello condiciona la atención que las profesionales pueden 
dispensar a las personas usuarias. La temporización de los procedimientos 
de la administración entorpece el trabajo de intervención con las personas, 
generando desidia y frustración en los y las usuarias: 

Los trámites de ayuda de deuda... antes funcionaban muy bien, pero 
ahora pueden tardar más de un año, ¡más de un año!... Cuando tú entregas 
la documentación, aquello lo quieren actualizado, y te la vuelven a pedir 
o se la vuelven a pedir a la persona. Esto implica que la persona lleve su 
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documentación, vuelva a hablar con la propiedad, le tienen que volver a 
firmar papeles; y quiere decir otra vez pasar vergüenza. Es que a veces la 
gente lo deja correr. ¿Por qué? Porque las personas pobres también tienen 
vergüenza y también se sienten indignas de muchas situaciones por las 
que se les hace pasar, y no pasa nada, ¿no? Todo esto, ¿quién lo piensa? La 
Administración no lo piensa... (TS16).

Respecto a la RGC o al IMV advierten que los mecanismos de fun-
cionamiento provocan incongruencias en el sistema:

El IMV y la RGC como idea, como filosofía o ideología, se superponen, 
pero después falla el proceso de trámite. Todo es cuestión de los tempos [...] 
si tú mañana encuentras un trabajo no pasa nada, ve a hacer el trabajo, ni 
que sea una semana, y al día siguiente de dejar el trabajo vuelves a tener 
la RGC... Esto es en teoría. Pero, si después de toda la burocracia, resulta 
que la persona deja la RGC para coger un trabajo de una semana, perderá 
la renta durante un mes, así pues, las personas deciden no cogerla. Por lo 
tanto, ya entramos (...) en las incongruencias del sistema (TS15).

La excesiva burocratización y la falta de agilidad en la gestión, así 
como la poca adaptabilidad a las particularidades de las personas benefi-
ciarias, reduce las posibilidades de garantizar a toda la ciudadanía unos 
ingresos para poder hacerse cargo de las necesidades esenciales propias 
y de sus familias.

3. En esta misma dimensión de las debilidades ubican las dificul-
tades derivadas de las gestiones telemáticas, tanto para las TS como para 
las personas usuarias, puesto que en los últimos años se han producido 
cambios en los sistemas digitales y virtuales de trabajo que en algunos ca-
sos han entorpecido más que aligerar o facilitar el trabajo en este sentido. 
La brecha digital afecta justamente a las personas más vulnerabilizadas, 
como personas inmigradas con dificultades lingüísticas o sin competencias 
digitales o la falta de equipaciones para poder llevar a cabo tramitaciones. 
Habría que considerar también el colectivo de la gente mayor, que requie-
re una digitalización acelerada a la cual no siempre puede adaptarse. La 
incorporación de las nuevas tecnologías deja en evidencia especialmente 
a las personas más vulnerables, que pueden aumentar su brecha digital, 
generando grandes desigualdades en el acceso a la atención social (Puig, 
2020). También denuncian que no se disponga de servicios específicos 
que faciliten apoyo a las personas usuarias para hacer trámites por vía 
telemática en otros organismos, cuestión que ayudaría mucho a descon-
gestionar los SSB.

El impacto de la burocratización ha sido una cuestión muy mencio-
nada por las TS, coincidiendo con los análisis en esta materia que indican 
el burocratismo como un factor determinante (sumado a problemas pre-
supuestarios y presión asistencial) que limita la eficacia de los servicios 
sociales, provocando un aumento del control en la intervención social que 
mengua sus cimientos (Montagud, 2016). Ya hace más de veinte años, 
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Jiménez (2002) indicaba que el componente burocrático en las organi-
zaciones de servicios sociales ha sido útil para reducir la incertidumbre, 
mejorar la eficacia, la eficiencia y para asegurar objetividad e igualdad en 
el trato a la ciudadanía; sin embargo, la burocracia se ha convertido en el 
fin más que en el medio en estas organizaciones, haciéndolas más rígidas 
e insensible a los cambios y debilitando los elementos más innovadores. De 
hecho, Idareta y Ballestero (2013) indican que en los contextos altamente 
burocratizados el TS ha dejado de regirse por los principios ético-técni-
co-epistemológicos humanizantes y humanizadores que lo caracterizaba, 
para hacerlo a partir de las exigencias impuestas por el deshumanizante 
y deshumanizador sistema burocrático-administrativo. Estas apreciacio-
nes sobre el papel y el impacto de la burocracia y el exceso de trámites y 
“papeleo” coincide con las sensaciones que manifiestan las TS que están 
simultáneamente desaprovechadas para hacer su trabajo y excesivamente 
aprovechadas para otras tareas, incluso otros organismos e institucio-
nes, explicando que todo esto “también afecta a los usuarios, no habría 
que tener que invertir tanto tiempo con tanto papeleo para poder hacer 
nuestro trabajo. Llenar un IMV lo puede hacer cualquier técnico” (TS12). 
Y la intervención desde la emergencia y la excesiva burocracia aleja a las 
profesionales de “la esencia del Trabajo Social” (TS8).

Marco legal y político

En el bloque del marco legal y político, las profesionales hacen refe-
rencia a tres cuestiones fundamentales. Por un lado, consideran que la Ley 
12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña se encuentra 
desfasada, dado que esta es del 2007 y con posterioridad hemos sufrido 
dos grandes crisis, la crisis inmobiliaria y popularmente conocida como la 
“crisis del ladrillo”, de la que todavía consideran que muchas personas no 
se han recuperado y justamente forman parte de esta población entendida 
como cronificada en la pobreza (especialmente parados/as de larga dura-
ción y mayores de cincuenta años); y la crisis del 2019 consecuencia de la 
pandemia. Así, consideran que la ley tendría que renovarse atendiendo 
las nuevas realidades y las transformaciones de las necesidades de las 
personas. Como indican Peregrino et al. (2015), esta sensación de malestar 
vinculada a la crisis del 2008/09 ha provocado enormes sentimientos y 
percepciones de frustración en las profesionales en los servicios sociales. 
La crisis de la pandemia derivada de la covid-19 en España, según Morcillo, 
ha tenido un gran impacto en las desigualdades sociales provocadas por 
la situación económica, laboral, de estatus migratorio, de género, de etnia 
o de diversidad funcional, entre otros. El problema principal estriba en el 
diseño de las medidas que limitan su cobertura, y en la implementación 
de las políticas sociales, es decir, en la capacidad institucional para que 
las decisiones de las políticas públicas se hagan realidad en el terreno 
(2022). Sobre esta materia, hace falta una renovación de las leyes de ser-
vicios sociales de manera general, y reconocer los servicios sociales como 
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un derecho fundamental en la Constitución española, para consolidar la 
estabilidad de los servicios sociales (Hernández-Echegaray, 2019). 

En segundo lugar, con relación al problema de la burocracia, las TS 
hacen referencia a la rigidez de los requisitos hacia las excepcionalidades. 
Así, pues, advierten que determinados organismos hacen lecturas rígidas 
de las normas, evidenciando falta de flexibilidad y de adaptabilidad a las 
necesidades y a los contextos de las personas, una cuestión que consideran 
que debería poder tenerse en cuenta dada la variabilidad y heterogeneidad 
de situaciones que hay que abordar. Hay que considerar las situaciones de  
excepcionalidad que afectan a personas o familias, y situaciones que ne-
cesitan ayudas específicas, pero la lectura rígida de las normas, lejos de 
dar respuesta a la diversidad, tiende a homogeneizar, dejando al margen 
a una parte de la ciudadanía y limitando que pueda beneficiarse de de-
terminadas ayudas. 

Finalmente, consideran que hay una cuestión administrativa de 
funcionamiento y organización de los servicios sociales, que afecta princi-
palmente los SSB, y que es la manera en que se organizan y establecen las 
ratios de profesionales, dado que consideran que no se ajusta a la situación 
real y a las particularidades contextuales y locales socioeconómicas y 
sociodemográficas de los municipios o territorios. La cartera de servicios 
sociales establece una ratio de 3 TS por cada 15.000 habitantes, para los 
SSB, pero para muchas profesionales habría que hacer hincapié con otras 
variables más allá del número de habitantes. Con relación a esta cuestión, 
las TS aseguran que hace falta más personal y que “las ratios han queda-
do obsoletas” (TS16). Aseguran que “más del 50% de la demanda (...) se 
trata de gente que no está censada y que no cuentan. Gente que no tiene 
papeles, no están en el padrón, gente que atendemos igualmente, pero que 
no se tienen en cuenta” (TS16), que “Con las ratios desactualizadas no se 
tienen en cuenta las necesidades de los municipios menores por número 
de habitantes y creo que son cosas que están en juego” (TS10). Las TS 
consideran que estas tipologías no se tienen en consideración a la hora de 
establecer los indicadores que marcarán la ratio de profesionales. En este 
sentido, es fundamental que las carteras de servicios sociales se adecuen 
a las necesidades de los territorios para llegar a los niveles de calidad re-
queridos, teniendo en cuenta la adaptación de las ratios, las condiciones 
materiales, funcionales y las equipaciones (Bayarri, 2006). Los datos más 
actualizados del mapa de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña 
a 2020 nos indican que las ratios de 3 por cada 15.000 en las áreas básicas 
de servicios sociales la ratio es de 3,26; en este sentido han mejorado, por 
ejemplo en relación con los datos de 2014, donde estaban ligeramente por 
debajo con un 2,88 (Martínez et al., 2017). A pesar de estos datos, las TS 
aseguran que no hay una adaptación realista al contexto local.
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Conclusiones 

Los SSB son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de 
servicios sociales, el espacio que atiende a las personas en mayor riesgo 
de exclusión social, así como la parte del sistema que tiene más contacto 
y conocimiento sobre las situaciones de pobreza y su cronificación y los 
colectivos más vulnerables, que permite a las profesionales una mirada 
global y holística de las personas y de la comunidad.

Hemos puesto de relieve algunas de las problemáticas más signi-
ficativas que afectan según las TS a los SSB y que están impactando en 
la calidad de la atención en relación con la cronificación de la pobreza. Se 
trata de cuestiones internas que de manera directa o indirecta transforman 
la misma práctica del Trabajo Social en el marco de los servicios sociales, 
y que las profesionales consideran que es necesario que sean revisadas y  
abordadas por el sistema con detenimiento, para ir hacia una mejora de 
los servicios, de sus condiciones de trabajo, y de la calidad de vida de las 
personas atendidas.

Las dimensiones del funcionamiento de los SSB que preocupan las 
TS son las condiciones laborales y la gestión de los recursos humanos, así 
como su propia salud laboral, la coordinación y comunicación tanto interna 
como con otros organismos y servicios, la transferencia de competencia de 
responsabilidad por parte de otros organismos públicos de manera infor-
mal, la burocratización y el exceso de trabajo de gestión y administrativo, 
y algunas cuestiones vinculadas a la aplicación del marco legal relativo a 
las prestaciones de servicios sociales y la interferencia que puede generar 
el marco político en el que se encuentran inmersos los SSB, en el ámbito 
local especialmente.

Las condiciones de trabajo son un elemento crucial para el buen 
desarrollo del Trabajo Social, como indica Barranco (2004): para poder 
ayudar a otras personas y ofrecer un servicio de calidad y eficaz, es 
necesario que las trabajadoras que presten los servicios tengan unas 
condiciones adecuadas, con satisfacción profesional, apoyo social laboral y 
evitar el burnout. Las TS aseguran tener una alta implicación y compromiso 
vocacional con el trabajo, un trabajo que resulta muy satisfactorio cuando 
ayudan y ven las transformaciones positivas que generan en las personas. 
Aun así, piensan que las condiciones concretas de sobrecarga y estrés a 
las que deben hacer frente generan malestares que no tienen tanto que 
ver con la relación con las personas usuarias, como con lo relativo a las 
imposibilidades o barreras del mismo sistema. Las TS dan por hecho 
que la práctica del Trabajo Social implica gestionar emociones por la alta 
vulnerabilidad y exclusión social con las que deben trabajar; aun así, 
aseguran que se podría aligerar y aumentar la capacidad de resolución y 
gestión de esta dimensión con una mejora de sus condiciones laborales. 
Estas mejoras van en la línea de revisar los criterios de las ratios de TS 
por cada 15.000 habitantes, que tengan en cuenta el contexto local, para 
adecuarlos a la diversidad de realidades sociales del país. También indican 
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que una presencia mayor de otros perfiles profesionales mejoraría su 
capacidad de desarrollar intervenciones multidisciplinarias, comunitarias 
y centrar una parte de su trabajo en la prevención y en la participación 
ciudadana.

Siguiendo a Aguilar et al. (2012), a veces la intervención comunita-
ria se ha desarrollado como una línea de acción separada de los servicios 
sociales de atención primaria; sería útil concebir el trabajo comunitario 
como una herramienta transversal en todos los programas para comple-
mentar las intervenciones individuales o familiares con objetivos articu-
lados. En este sentido, las TS expresan su preocupación alrededor de una 
metodología de intervención que desde hace años ha sido despreciada en 
servicios sociales, por falta de recursos a su disposición, por la precaria 
comunicación y coordinación con otros organismos públicos del sistema 
de bienestar, así como por la sucesión de crisis que arrastramos, la crisis 
económica mundial del 2008-2014 y la crisis de la covid-19, que han in-
crementado la demanda y han cambiado las necesidades de las personas. 
En esta línea, consideran necesario hacer una apuesta global, integral y 
estructural hacia la intervención comunitaria, especialmente en términos 
de prevención y participación para descongestionar lo que ellas manifies-
tan de manera reiterada: “la atención de las emergencias se nos come el 
día a día”, y dedican una parte importante de sus esfuerzos a responder 
a una demanda que ha provocado la hegemonización de la intervención 
individual, y subalternizado la grupal y comunitaria.

De hecho, el trabajo comunitario tendría que permitir desarrollar la  
capacidad de interlocución y negociación con agentes implicados en  
la participación en servicios sociales (Aguilar et al., 2012). Pero si esta 
interlocución no se realiza desde un trabajo en red con otras disciplinas, 
en colaboración con el tejido de organismos e instituciones públicas y 
de manera estructural, sedimentada y formalizada, los servicios sociales 
continuarán asumiendo en soledad los retos de la sociedad actual, cosa 
que agravará todavía más la situación de sobrecarga laboral y contribuirá 
a cronificar los malestares de las profesionales.

Las condiciones laborales, junto con la ausente o deficitaria comuni-
cación y coordinación con otros organismos, preocupan de manera especial 
las TS, que consideran un problema vinculado a la transferencia de respon-
sabilidades y tareas que no son propias de servicios sociales, y que se llevan 
a cabo desde un espacio intersticial entre la formalidad y la informalidad. 
Este fenómeno sucede por varios motivos: por la sobrecarga que tienen 
otros servicios públicos, por el desconocimiento de lo que hacen exactamen-
te los servicios sociales en general, y los SSB en particular; así como por el 
desconocimiento de la práctica del Trabajo Social; y por la falta de recursos 
y la falta de presencia de la figura profesional del Trabajo Social en servicios 
que forman parte de otros sistemas. De este modo, así como en el sector 
salud y educación es más habitual encontrar trabajadoras sociales que ali-
geran la transferencia hacia los SSB, haciendo de enlace de manera directa 
hacia servicios sociales especializados o incluso se encargan de trami- 
taciones y gestiones de prestaciones, no es así en el caso particular de  
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la Seguridad Social. Este ha sido el organismo que más se ha identificado 
como “transferidor” de casos hacia servicios sociales de manera informal, 
dado que no son derivaciones claras de casos susceptibles de ser atendidos 
desde los SSB. Así, pues, estas transferencias pueden estar motivadas por 
la falta de profesionales o perfiles técnicos que puedan apoyar y acompañar 
a las personas que plantean situaciones específicas, como ha sido el caso 
de la tramitación del IMV. Las TS concluyen que es precisamente con la 
Seguridad Social con quien menos capacidad de coordinación y comuni-
cación tienen para solucionar problemas.

Arza y Carrón (2014) indican que los espacios de confluencia entre 
el sistema sanitario y social son particularmente confusos cuando no hay 
una coordinación adecuada entre ambos sistemas, generando un impacto 
negativo en la calidad de la atención prestada, con consecuencias para 
la calidad de vida de las personas atendidas y su entorno. Esta premisa 
podemos trasladarla a los espacios de confluencia entre el sistema de ser-
vicios sociales y otros como educación y Seguridad Social. La ausencia de 
mecanismos de derivación normativizados, formales y claramente estable-
cidos complica todavía más la relación entre sistemas. Las TS proponen la 
incorporación de la figura profesional de la trabajadora social en el sistema 
de la Seguridad Social. Es necesario que todos los sistemas y sus adminis-
traciones conozcan mejor cuáles son las funciones tanto de los servicios 
sociales como del Trabajo Social. Las TS consideran que son las grandes 
desconocidas del sistema; ahora bien, todo el mundo las reconoce como 
el “cajón de sastre” donde derivar los casos más complejos o aquellos en 
los que el circuito de atención no está lo suficientemente bien definido.

Este traspaso y transferencia de tareas aumenta todavía más la 
burocratización que afrontan las profesionales en el día a día, y que se ha 
normalizado como la propia del sistema y de la administración pública en 
general, de la que no se escapan los SSB. Es común la definición de las 
profesionales del Trabajo Social como agentes de cambio; de hecho, es 
esto lo que se entiende como innovación social (Alonso y Echeverría, 2016). 
Pero, en este sentido, las TS manifiestan que hay pocos espacios para 
“pararse y pensar”, espacios para poder crear nuevos proyectos, acciones, 
diagnosis comunitarias y para la investigación aplicada a los servicios. 
En este sentido, las TS se sienten desaprovechadas, porque esta esencia 
de la profesión del Trabajo Social se encuentra “tapada” por la gestión, 
administración y burocracia.

Es por eso por lo que indican la necesidad de transformaciones en 
el marco legislativo y político, teniendo en cuenta que, por un lado, la Ley 
de Servicios Sociales está obsoleta, o poco adecuada a la nueva realidad, 
dado que han pasado dos grandes crisis socioeconómicas que han afectado 
la realidad social de las personas usuarias del sistema de servicios socia-
les. En esta materia indican también que es necesaria una garantía que 
haga prevalecer los criterios técnicos y profesionales de las trabajadoras 
sociales ante los cambios políticos, tanto en el ámbito autonómico como 
municipal. Esta “inestabilidad” que como mínimo se da cada cuatro años, 
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especialmente a escala local, afecta al desarrollo de iniciativas, proyectos 
y acciones, que quedan a la deriva ideológica de las figuras políticas.

El Trabajo Social se desarrolló al mismo tiempo que se construía 
el estado de bienestar, especialmente ligado a la creación de los servicios 
sociales, donde las profesionales del Trabajo Social asumieron un papel 
significativo para su consolidación, que ha generado una estrecha iden-
tificación entre Trabajo Social y servicios sociales, a pesar de tratarse de 
una profesión con entidad técnica y científica independiente (Correa, 2009). 
Las trabajadoras sienten que la institucionalización y burocratización de 
la profesión pone en riesgo la esencia del Trabajo Social, una cuestión 
que les preocupa, y es por eso por lo que luchan para no perderla y siguen 
trabajando desde la implicación, el compromiso y la vocación profesional.
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Resumen

Los cambios sociales continuados y la diversidad contextual están 
generando nuevas necesidades en salud. Los determinantes sociales cada 
vez tienen más peso, si cabe, haciendo crecer la complejidad psicosocial 
que se suma a la complejidad médica. Los cuidados paliativos pediátri-
cos no son ajenos a la realidad contemporánea y están influenciados por 
factores sociales y políticos. Así, se ha hecho importante hacer patente 
la existencia de los factores de complejidad social para que en la evalua-
ción e intervención social y acompañamiento a pacientes y familias sean 
tenidos en cuenta. La presencia de la trabajadora social8 en los equipos 
de atención paliativa pediátrica asegura la detección de indicadores de 
complejidad social y factores de protección y por tanto la atención integral. 
Tiene, no obstante, el reto de que sea considerada un miembro de valor 
en el ámbito sanitario. 

Palabras clave: Trabajo Social sanitario, cuidados paliativos pediátricos, 
complejidad social.

Abstract

Continued social changes and contextual diversity are giving rise to 
new health needs. Key social components are becoming increasingly signif-
icant, adding to the psychosocial complexity that goes hand in hand with 
medical complexity. Paediatric palliative care is not immune to modern-day 
realities and it is influenced by social and political factors. Accordingly, 
it has become important to highlight the existence of social complexity 
factors when it comes to the assessment, social intervention and support 
of patients and families. The presence of the social worker in paediat-
ric palliative care teams ensures that indicators of social complexity and 
protective factors may be identified, thereby making it possible to deliver 
comprehensive care. However, guaranteed recognition for social workers 
to be valued as members of the healthcare field remains a challenge.

Keywords: Healthcare and Social Work, paediatric palliative care, social 
complexity.

8 Para no sobrecargar el texto de dobles formas se utiliza el masculino genérico siguiendo la 
recomendación de la RAE. Se decide nombrar al profesional del Trabajo Social en género 
gramatical femenino por ser una profesión feminizada y ser la recomendación del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya.
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1. Introducción

La evolución de las sociedades, marcada por la globalización, cam-
bios demográficos y desigualdades socioeconómicas, ha generado una 
diversidad creciente de necesidades en salud. Los determinantes socia-
les, como educación, empleo, vivienda, entorno comunitario, sexo, origen 
y tradición cultural, desempeñan un papel crucial en la definición de la 
complejidad psicosocial que se suma a la complejidad médica/física en  
la atención a la salud.

Los cuidados paliativos pediátricos, que abarcan la atención integral 
desde la etapa prenatal hasta la adolescencia cuando se diagnostica una 
enfermedad limitante para la vida, no son ajenos a la complejidad actual. 
Esta se manifiesta en diversas dimensiones influenciadas por factores 
sociales y políticos que los diferencian de los cuidados paliativos que se 
proveen al paciente adulto.

Siendo así, las trabajadoras sociales de la red catalana de atención 
paliativa pediátrica integral (XAPPI) realizan un trabajo conjunto para 
estudiar la complejidad social de los cuidados paliativos pediátricos. Para 
esta tarea se inicia, a partir de 2021, un trabajo conjunto con reuniones 
bimensuales, revisión bibliográfica y elaboración de documentos comunes 
que lleva a la creación de unos indicadores teóricos de alta vulnerabilidad 
y riesgo social. El objetivo de este artículo es compartir los indicadores 
teóricos de complejidad social en cuidados paliativos pediátricos consen-
suados por las trabajadoras sociales de la red.

En una primera parte del artículo se conceptualizan los cuidados 
paliativos pediátricos, la complejidad integral en salud y la complejidad 
social en cuidados paliativos pediátricos. En la segunda parte se comparte 
el funcionamiento de los equipos de cuidados paliativos pediátricos en 
Cataluña y el marco teórico para la valoración de la complejidad social 
poniendo el foco en los indicadores sociales de alta vulnerabilidad y ries-
go sociales. Posteriormente, se enumeran los factores protectores y las 
competencias parentales que se tienen en cuenta en el diagnóstico social 
sanitario. Por último, se reflexiona sobre las dificultades actuales para el 
reconocimiento de la especialización de la trabajadora social, tanto como 
profesional sanitaria como especialista en cuidados paliativos pediátricos.

2. La atención paliativa en la infancia  
y la adolescencia

Los cuidados paliativos pediátricos se definen como la atención 
sanitaria integral (aspectos físicos, sociales, culturales, psicoemociona-
les), desde la etapa prenatal hasta la adolescencia, cuando se diagnostica 
una enfermedad limitante para la vida (Organización Mundial de la Salud, 
2007). La intervención sanitaria se caracteriza por un enfoque activo en 
el control de los síntomas y el acompañamiento en aspectos prácticos, 
asegurando así que los niños y adolescentes y sus familias mantienen sus 



RTS 226 JUNIO DE 2024

Praxis

176

Las trabajadoras sociales ante la alta complejidad social en cuidados paliativos pediátricos  
en Cataluña: ¿estamos preparadas?

rutinas y relaciones de la mejor manera posible. Los equipos sanitarios 
que proveen los cuidados paliativos pediátricos se configuran de manera 
multidisciplinar, siendo la trabajadora social un perfil imprescindible, y 
mantienen su presencia en el fallecimiento y posterior proceso de duelo. 

Según los datos recopilados en el registro de mortalidad de Catalu-
ña, en los últimos cinco años9 se observa un promedio anual de 400 muertes 
en pacientes pediátricos. Se estima que aproximadamente el 65% de los 
fallecimientos en esta población se deben a condiciones y/o patologías que 
podrían beneficiarse de la intervención de un equipo experto en cuidados 
paliativos pediátricos (Navarro et al., 2015).

Los pacientes con necesidades paliativas presentan cambios súbitos 
en la autonomía funcional, síntomas resistentes al tratamiento, situaciones 
clínicas relacionadas con la progresión de la enfermedad, comorbilidad, 
falta de evidencia científica en el uso de nueva tecnología, etc. (Murali et 
al., 2020). También se imbrican aspectos emocionales, ambientales, espiri-
tuales, relacionales y culturales como creencias y tradiciones que dificultan 
la intervención y la confianza, trastornos psicoemocionales previos, falta 
de competencias en los cuidadores, limitaciones estructurales del sistema, 
entre otros (Hernández et al., 2022; Carduff et al., 2018). 

Se configura así una complejidad en la atención sanitaria que se 
define como la naturaleza intrincada de las situaciones de pacientes y sus 
familias que engloban múltiples dimensiones de necesidad. Estas pueden 
surgir tanto de la propia condición y experiencia del paciente como de la 
percepción de los profesionales sanitarios que lo atienden (Hodiamont et 
al., 2019). Las características de los equipos sanitarios también son un 
elemento más a tener en cuenta en tanto que influyen en el estilo de acom-
pañamiento, la comunicación y la toma de decisiones (Carduff et al., 2018).

Los cuidados paliativos pediátricos no son ajenos al creciente labe-
rinto del escenario actual.

Además de aquellos factores explicitados para los cuidados pa-
liativos en general, los cuidados paliativos pediátricos presentan unas 
diferencias que les conferirían mayor complejidad si cabe (Chelazzi et al., 
2023): falta de evidencia científica, alto impacto de la muerte pediátrica en 
la sociedad, presencia continuada de conflictos éticos por la edad del pa-
ciente, falta de recursos específicos para el paciente pediátrico, entre otros.

Por supuesto, la atención paliativa pediátrica supone un trabajo 
continuado en equipo, con el territorio y con el propio paciente y familia 
demandando presencia en el domicilio, en el centro de atención interme-
dia y en la escuela. A su vez, los cuidados paliativos pediátricos están en 
constante evolución, introduciendo el uso de nuevas tecnologías (realidad 
virtual, inteligencia artificial, telemedicina) y ampliando su oferta forma-
tiva en la capacitación de nuevos profesionales.10

9 Registro de mortalidad de Cataluña, Servicio de Gestión y Análisis de la Información para 
la Planificación Estratégica. Dirección General de Planificación en Salud. Departamento 
de Salud.

10 Esta referencia se omite en este momento para mantener el anonimato: formación ofrecida 
por uno de los hospitales de la XAPPI.
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3. Red de atención paliativa integral  
a la población infantil y juvenil en el sistema 
catalán de salud (XAPPI)

En 2020, el sistema catalán de salud publica el Modelo organizativo 
de atención integral a la población infantil y juvenil con necesidades pa-
liativas y en situación de final de vida (Generalitat de Catalunya, 2020) y 
organiza la estructura asistencial de este ámbito. Se configuran tres equi-
pos expertos y especializados, denominados SAPPI (Servicio de Atención 
Paliativa Pediátrica Integral) en tres hospitales de tercer nivel. El docu-
mento explicita la necesidad de equipos con carácter multidisciplinar y la 
importancia de un modelo de intervención biopsicosocial y espiritual. El ob-
jetivo de la red se concreta en la elaboración de protocolos de intervención 
sanitaria, la formación de los profesionales del territorio, la identificación 
de referentes comunitarios y la organización de la asistencia sanitaria.

En los tres SAPPI hay presencia de al menos una trabajadora so-
cial. Todas ellas mantienen contacto continuado y realizan reuniones de 
coordinación bimensuales que están permitiendo la puesta en común  
de criterios de intervención.

Cuando un paciente es derivado a un servicio hospitalario catalán 
de atención paliativa o de cronicidad compleja (SAPPI) se decide su inclu-
sión por criterios médicos para evitar que la situación social desdibuje el 
motivo principal de consulta. 

Los elementos psicosociales conocidos no se obvian, pues se tienen 
en cuenta para comprender la globalidad del caso y/o facilitar la toma de 
decisiones ante la aceptación o no de un paciente en caso de duda, pero los 
factores sociales o psicológicos no son nunca motivo único de derivación o 
de inclusión: la experiencia muestra que muchas derivaciones se realizan 
por la dificultad de contención de problemáticas sociales por parte de otros 
profesionales, por la falta de profesionales de la atención psicosocial en los 
equipos referentes, por la vulnerabilidad social detectada, etc. 

Una vez aceptado el caso y valorado como paciente crónico complejo 
(PCCP) o paciente con enfermedad avanzada (MACAP), se realiza una 
valoración por parte de todos los profesionales del equipo. Cada profe-
sional comparte los indicadores de complejidad desde su disciplina y se 
consensúa la complejidad del caso (alta, media, baja) y el plan terapéutico.
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Figura 1. Resumen del proceso de valoración de la complejidad global del 
caso

Fuente: Elaboración propia.

El equipo SAPPI, como equipo experto, se encargará de los 
casos de alta complejidad y colaborará o brindará apoyo en los de 
complejidad media o baja, que serán seguidos por los profesiona-
les de los hospitales territoriales o los equipos de atención primaria. 

Figura 2. Nivel de intervención y equipo referente en función del grado de 
complejidad global del caso

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo organizativo de atención integral en la 
población infantil y juvenil con necesidades paliativas y en situación de final de vida 
(Generalitat de Catalunya, 2020).
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Según el Modelo organizativo de atención integral a la población 
infantil y juvenil con necesidades paliativas y en situación de final de vida 
(Generalitat de Catalunya, 2020), los criterios generales que definen la alta 
complejidad en cuidados paliativos pediátricos son:

• Enfermedad de mal pronóstico vital a corto plazo: fallecimiento 
en menos de dos años. 

• Dependencia tecnológica vital continua (traqueotomía, ventila-
ción más de doce horas al día, nutrición artificial).

• Síntomas de difícil control o refractarios.
• Escala PaPaS > 25.11

• Necesidad de abordaje de toma de decisiones para la valoración 
de la adecuación terapéutica y para gestiones de final de vida 
(rituales de despedida, funeral, etc.).

• Situación de últimos días.
• Alta vulnerabilidad y riesgo psicosocial y espiritual: aspectos 

de la situación psicosocial y espiritual que pongan en riesgo el 
cuidado del paciente y cobertura de sus necesidades básicas.

4. La complejidad social en cuidados paliativos 
pediátricos

En el mundo actual, la creciente complejidad de los desafíos de salud 
y bienestar es innegable. La complejidad se manifiesta en la interacción de 
múltiples factores que van más allá de las cuestiones puramente médicas. 
Es esencial reconocer que la concepción de salud y bienestar también está 
modulada por influencias sociales.

El modelo biopsicosocial y espiritual no está suspendido en el éter, 
sino que se encuadra en aspectos sociales, culturales, políticos, etc. El 
contexto social debería tenerse en cuenta como un elemento más de in-
fluencia en la definición y percepción de salud, bienestar, calidad de vida 
y complejidad global (Borrell, 2002).

A medida que las sociedades evolucionan, la globalización, los cam-
bios demográficos y las desigualdades socioeconómicas han dado lugar a 
una mayor diversidad de necesidades y demandas en el ámbito de la salud. 
Los determinantes sociales como la educación, el empleo, la vivienda, el 
entorno comunitario, el sexo, el origen, la tradición cultural, entre otros 
(Wilkinson y Marmot, 1998) desempeñan un papel fundamental en esta 
ecuación. El resultado de esta operación cuasi matemática será justamente 
la complejidad psicosocial añadida a la complejidad médica/física. No será 
posible la creación de un plan de trabajo sin tener en cuenta el mundo que 
a la vez rodea y atraviesa al paciente.

En estos momentos, la prestación de servicios de atención sanitaria 
aún se encuentra inmersa en un modelo clínico paternalista y patriarcal. 

11  Instrumento de identificación de pacientes pediátricos con necesidades paliativas (Bergstraes-
ser et al., 2013).
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A pesar de que se vislumbran los primeros signos de un modelo biopsi-
cosocial emergente y existen esfuerzos para humanizar espacios y proce-
sos comunicativos, aún persiste la influencia del enfoque biomédico en el 
ámbito de la atención hospitalaria. Aun así, este enfoque se enfrenta sin 
remedio, y sin herramientas adecuadas, a tradiciones culturales y aspectos 
sociales que dan forma a las percepciones y conceptos relacionados con 
la salud, la enfermedad y la atención a la muerte en el ámbito pediátrico.

En el contexto de la atención sanitaria, es imperativo considerar la 
influencia de la cultura y la diversidad social en la concepción y atención 
de la salud, también en la atención a pacientes pediátricos en situación 
paliativa. La cultura, un compendio de elementos heterogéneos, otorga 
significado y configura la realidad de grupos específicos de individuos, 
influyendo en sus conductas, relaciones sociales y percepciones de sus vi-
vencias. Esta influencia cultural no se limita a una única entidad, sino que 
existe y se comprende en relación con otras culturas, trascendiendo así la 
noción de etnicidad. A medida que la sociedad evoluciona, las diferencias 
culturales se han vuelto cada vez más complejas, abarcando una amplia 
gama de orígenes y experiencias intergeneracionales. Los factores cultu-
rales que influyen en la complejidad social son, entre otros, las creencias 
religiosas y espirituales, los constructos y concepción sobre la infancia, 
la maternidad y el cuidado, el rol de género, la barrera idiomática y las 
diferencias comunicativas y el uso de terapias y medicinas tradicionales 
(Wiener, 2013). 

Teniendo en cuenta que el paciente casi siempre estará al cuidado 
de unos padres, en relación con los aspectos sociales que contextualizan 
la intervención social Hernández et al. (2016) identifican una serie de fac-
tores sociales relacionados con el cuidado de niños en cuidados paliativos 
pediátricos por parte de sus familias. Estos factores hacen referencia a las 
competencias parentales, a las competencias personales para el uso de 
las nuevas tecnologías en relación con el manejo de dispositivos médicos 
especializados, la gestión de la dependencia o discapacidad del niño, así 
como a la situación laboral y financiera, la presencia de una red de apoyo 
y el estado de salud de los cuidadores. 

Por tanto, cierto grado de complejidad social siempre existirá debido 
a la influencia de los factores sociales y culturales previamente explicitados 
y las consecuencias inherentes del cuidado de un paciente gravemente 
enfermo en dicho contexto social y cultural: alto número de visitas médicas 
y en el ámbito social, ingresos largos y continuados, gastos derivados de la 
enfermedad, cambios en la situación laboral y financiera, impacto emocio-
nal, fatiga por el cuidado, limitaciones para el desarrollo de la dimensión 
relacional, falta de tiempo (Knapp et al., 2010; Boyden et al., 2022). Así 
como un mayor riesgo de sufrir maltratos por la presencia de discapacidad 
y dependencia en los pacientes, ligadas a la propia patología (Jones, 2012; 
Cleveland et al., 2021). 

Así, por el contexto y las características intrínsecas de las enferme-
dades amenazantes para la vida se presupone de facto a todas las familias 
con un hijo con necesidades paliativas un contexto de vulnerabilidad social 
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entendida esta como la interacción de procesos sociales, emocionales, 
culturales, políticos e institucionales que inciden en la capacidad de adap-
tación y recuperación ante los efectos de cambios situacionales imprevistos 
o eventos traumáticos (Spielman, 2020). Pero será la constatación de una 
alta complejidad social lo que se tenga en cuenta en la categorización de 
un caso en el equipo como de alta complejidad global. La alta complejidad 
social se valora ante la existencia de alta vulnerabilidad o riesgo sociales.

La alta vulnerabilidad social se define como el aumento de difi-
cultades que generan una situación para la familia que desequilibra su 
homeostasis estructural y emocional con limitación en su capacidad para 
anticipar, responder y recuperarse ante dichas dificultades y no poder por 
tanto ofrecer un cuidado sostenido de calidad al paciente (Grau y Fernán-
dez-Hawrylak, 2010; Claramonte et al., 2011). El riesgo social se describe 
como la existencia de situaciones amenazantes que generan un impacto 
directo en las familias obstaculizando el correcto cuidado del paciente 
(Panchón, 2006; Claramonte et al., 2011).

Aunque de carácter multidimensional, se pueden dar también si-
tuaciones durante el proceso de enfermedad que tienen influencia en la 
dimensión social del paciente y familia por la carga emocional que se 
deriva. Es por ello por lo que también se consideran para valorar la alta 
complejidad social las siguientes situaciones:

• El momento de final de vida, situación de últimos días del 
paciente (SUD).

• El deseo de avanzar la muerte por parte de los padres (DAM).
• La toma de decisiones en el momento de adecuación del esfuer-

zo terapéutico (AET).
• La existencia de síntomas refractarios o de difícil control.

Por todo lo expuesto, la alta complejidad social en cuidados palia-
tivos pediátricos se define cuando se hace presente una situación de alta 
vulnerabilidad, de riesgo social y/o las situaciones de últimos días, de 
deseo de avanzar la muerte, de dificultades en la toma de decisiones de la 
adecuación del esfuerzo terapéutico y/o la existencia de síntomas refrac-
tarios. Un diagnóstico social sanitario de alta complejidad social aporta 
complejidad a la globalidad del caso.
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Figura 3. La complejidad social en cuidados paliativos pediátricos

Fuente: Elaboración propia.

5. Valoración de la alta complejidad social: 
indicadores de alta vulnerabilidad  
y de riesgo social

Tras la publicación del modelo de atención paliativa en Cataluña, 
las trabajadoras sociales de la XAPPI reciben el encargo de elaborar un 
marco común para el trabajo social del ámbito con el objetivo de asegurar 
la equidad en todo el territorio. Entre otras tareas tienen que elaborar la 
cartera de servicios, un programa docente para otros niveles asistenciales 
del sistema sanitario (atención intermedia, hospitales territoriales, atención 
primaria, entre otros), el perfil de la trabajadora social de cuidados palia-
tivos pediátricos en cuanto a competencias y formación, y los indicadores 
de valoración de la alta vulnerabilidad y riesgo social.

Para este trabajo, es a partir de 2021 que se inicia una tarea con-
junta realizando reuniones de manera bimensual. A partir de la revisión 
bibliográfica y de compartir la experiencia propia de cada hospital se inicia 
la elaboración de documentos comunes. En un primer paso, se han puesto 
en común las herramientas diagnósticas de cada trabajadora social y se 
han estudiado, en base a la literatura existente y un enfoque empírico, los 
factores sociales de los cuidados paliativos pediátricos.

Así, se han consensuado de manera teórica unos indicadores de 
alta vulnerabilidad y riesgo social que han sido posteriormente revisados 
por los coordinadores de los servicios de Trabajo Social de los hospitales 
de referencia. Teniendo en cuenta el carácter teórico de los indicadores 
descritos y el actual peso de la dimensión valorativa en el estudio de la 
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complejidad social se espera, en una segunda fase de trabajo de las refe-
rentes de la XAPPI, cuantificar y validar estos indicadores. Esto puede ser 
objeto de un segundo estudio que se desarrollará más adelante.

5.1. Indicadores de alta vulnerabilidad social

La alta vulnerabilidad social se refiere a aquellos elementos, como la 
situación de pobreza, la desigualdad, la limitada accesibilidad a recursos y 
servicios, así como la discriminación, que contribuyen a incrementar la sus-
ceptibilidad de los pacientes y sus familias ante la enfermedad y sus conse-
cuencias, aumentando la vulnerabilidad inherente anteriormente descrita. 
Como indicadores de incremento de vulnerabilidad los autores destacan: 

• Sobrecarga física o emocional de la persona cuidadora principal, la 
familia y/o el entorno cuidador. La sobrecarga física o emocional 
ocurre, según López et al. (2009), cuando se atiende de manera 
constante y sostenida las necesidades de un niño con enfermedad 
grave. Este tipo de atención representa una fuente de estrés crónico 
y ello tiene graves implicaciones para la salud de quienes asumen 
esta responsabilidad, afectando directamente su calidad de vida. 
La fatiga de los cuidadores no es un evento puntual, sino un proceso 
en el que las tensiones y ansiedades cotidianas no se resuelven ni 
se afrontan de manera adecuada, lo que gradualmente deteriora la 
salud, tanto física como mental. Esta situación puede tener un im-
pacto negativo en la calidad de atención brindada al niño enfermo. 
McCann et al. (2012) destaca que, según la evidencia disponible, 
las mujeres, en particular las madres, suelen desempeñar el papel 
principal de cuidadoras y son responsables del cuidado de sus hijos 
y de las tareas del hogar. Este hecho podría sumar una carga aña-
dida para las madres cuidadoras de niños gravemente enfermos.

• Situación laboral y/o socioeconómica deficiente. Claramonte et al. 
(2011) hablan de que una situación laboral estable y digna, así como 
una gestión adecuada de los recursos económicos, son fundamen-
tales para mantener una estabilidad financiera que permita hacer 
frente a los gastos asociados a la enfermedad y la cronicidad, como 
el transporte a las citas médicas, la adquisición de medicamentos, 
la compra de material de cuidado, el apoyo en el cuidado y la gestión 
de las actividades cotidianas, así como proporcionar espacios para 
el ocio, actividades recreativas y tiempo en familia. La falta de re-
cursos económicos desestabiliza el equilibrio familiar y dificulta la 
satisfacción de necesidades básicas, así como aquellas relacionadas 
directamente con las necesidades consecuentes a la enfermedad.

• Falta de condiciones mínimas de habitabilidad en el hogar (ocu-
pación, procesos de desalojo, condiciones precarias de vivienda, 
barreras arquitectónicas, etc.). El hogar es el entorno físico donde 
se desarrollan las relaciones familiares de cuidado y atención al 
paciente. Una vivienda con equipamiento básico adecuado a las 



RTS 226 JUNIO DE 2024

Praxis

184

Las trabajadoras sociales ante la alta complejidad social en cuidados paliativos pediátricos  
en Cataluña: ¿estamos preparadas?

necesidades de la familia y, en particular, del niño enfermo, garan-
tiza un espacio seguro. Problemas relacionados con la dificultad de 
acceso a la vivienda, la ocupación, la falta de recursos o problemas 
de conservación estructural, higiene deficiente, la presencia de mu-
chas personas en un espacio reducido o la falta de suministros son 
factores que obstaculizan los cuidados al paciente y por tanto la 
calidad de vida de todo el núcleo familiar. En casos de desalojo, esta 
situación genera un estrés adicional que puede poner en peligro el 
bienestar final del niño (Claramonte et al., 2011).

• Falta de habilidades parentales: dificultades en la vinculación o la 
responsabilidad hacia el hijo enfermo. Uno de los derechos funda-
mentales de los niños es que sus necesidades sean satisfechas para 
permitir su adecuado desarrollo. Barudy y Dantagnan (2010) definen 
las competencias parentales como las habilidades de los padres para 
cuidar de sus hijos y proporcionar respuestas adecuadas a sus nece-
sidades (afectivas, cognitivas, comunicativas y de comportamiento) 
de manera adaptativa y flexible, tanto a corto como a largo plazo, 
frente a las demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales 
y la generación de estrategias para aprovechar las oportunidades 
que se les presentan. Consideran además que es fundamental que 
los padres posean las competencias parentales adecuadas para ha-
cer frente a la crianza de sus hijos, ya que esto garantiza el buen 
trato en todos los aspectos de su desarrollo (Barudy y Dantagnan, 
2005). Por todo ello, la falta de herramientas para abordar la crianza 
es un indicador de vulnerabilidad que afecta a la atención de los 
niños enfermos e impide que sus necesidades sean satisfechas y 
por tanto su adecuado desarrollo.

• Barreras idiomáticas o socioculturales que dificultan la comprensión 
del cuidado y el tratamiento. Los flujos migratorios configuran un 
entorno diverso, variado y dinámico en cuanto a valores, tradiciones 
culturales y constructos sociales. La diversidad de perspectivas 
sobre la vida, la salud, la enfermedad, la muerte, el cuidado, el rol 
de género y la estructura familiar pueden ser fuentes de fortaleza, 
pero también pueden crear barreras en la atención a los niños y la 
adherencia al tratamiento. La existencia de una barrera sociocultu-
ral o idiomática puede ser motivo de obstáculo en la provisión de las 
necesidades básicas y los cuidados médicos tal como se entienden 
en nuestro contexto normativo y cultural (Claramonte et al., 2011).

• Falta de red de apoyo social y/o familiar. La red de apoyo se define 
como el conjunto de personas o recursos que brindan ayuda prácti-
ca y/o emocional a la familia. Esta red puede ser formal (servicios, 
instituciones, tercer sector) o informal (grupos de apoyo mutuo, 
vecinos, familiares extensos, amigos) y proporciona herramientas 
para afrontar las dificultades de manera óptima. La falta de red de 
apoyo o de efectividad en la misma pueden favorecer la sobrecarga 
por cuidado (Claramonte et al., 2011).
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• Situación administrativa irregular. Las consecuencias de una situa-
ción administrativa irregular son tangibles y, a menudo, graves y 
de largo alcance. Los hogares conformados por personas de nacio-
nalidad extracomunitaria pueden presentar niveles más bajos de 
ingresos y un mayor riesgo de pobreza y exclusión y ello afecta a los 
niños que pueden vivir con ellos. Un niño extranjero sin documentos 
se enfrenta a una triple vulnerabilidad: como menor de edad, como 
migrante y como persona en situación irregular. La irregularidad 
multiplica los factores de precariedad y riesgo de pobreza al conde-
nar a estas personas a empleos precarios y mal remunerados, y al 
restringir drásticamente la posibilidad de recibir ayudas públicas 
(Fanjul et al., 2021). Así, los recursos necesarios para el cuidado de 
un hijo gravemente enfermo podrían no estar al alcance de estas 
familias.

• Desigualdad territorial de los recursos, falta de recursos. Los re-
cursos para la atención paliativa todavía se distribuyen de manera 
desigual en el territorio y no todos los equipos tienen la misma 
dotación. Al mismo tiempo, los servicios sanitarios y sociales comu-
nitarios también disponen de recursos que pueden variar según la 
localidad de residencia de la familia. El pertenecer a una población 
u otra determinará la dificultad de acceso a algunas prestaciones 
necesarias para el bienestar del paciente, lo que supone un agravio 
comparativo y por tanto un conflicto ético (Navarro, 2015). A su 
vez, se objetiva la dificultad para disponer de recursos específicos 
para la población pediátrica con necesidades paliativas: enfermeras 
escolares, trabajadoras familiares capacitadas para proporcionar 
cuidados a estos pacientes, recursos residenciales para la población 
pediátrica, etc.

• Familias desplazadas. Las familias que no residen en las cercanías 
de los centros médicos de referencia y deben asistir de manera 
continuada, o incluso permanecer por indicación médica cerca de 
los mismos, además de posibles dificultades para asegurar el alo-
jamiento deben hacer frente a gastos económicos y de tiempo que 
afectan a sus rutinas, organización familiar y situación financiera 
(Claramonte et al., 2011).

5.2. Indicadores de riesgo social

El cuidado del niño enfermo se asegura a través del vínculo seguro, 
del apego y el afecto, de la cobertura de necesidades básicas y de unas 
competencias parentales que configuran el contexto de protección y desa-
rrollo del niño. La falta total o parcial de estos elementos podría desesta-
bilizar el sistema en el que crece y se educa el niño generando un posible 
daño o incluso una ruptura en dicho contexto de protección y desarrollo. 

Como indicadores de riesgo en cuidados paliativos pediátricos se 
han consensuado:
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• Adicciones, conductas antisociales o delictivas, trastorno mental 
sin seguimiento. El funcionamiento de las familias genera diná-
micas que, aunque pueden considerarse disfuncionales, podrían 
garantizar el cuidado de los niños enfermos. Incluso en casos que 
parecerían extremos, si el entorno cuidador está involucrado y es 
protector, se puede asegurar un contexto que preserve la atención. 
Sin embargo, cuando las conductas delictivas, el consumo de sus-
tancias o trastornos de cualquier tipo (sin seguimiento de los ser-
vicios adecuados o falta de tratamiento) limitan la capacidad para 
atender las necesidades básicas podría generarse una incapacidad 
en la atención al paciente (Claramonte et al., 2011).

• Sospecha, situación de maltrato (en la pareja o hacia el niño o adoles-
cente). Cuando la desprotección se instala de manera crónica, ya sea 
por acción u omisión por parte de padres o cuidadores y se amenaza 
el correcto desarrollo del menor, se le priva del pleno acceso a los 
derechos o se le causa un daño físico, emocional o social, se estaría 
incurriendo en un maltrato. El maltrato se define como cualquier 
tipo de abuso o desatención que genere o pudiera llegar a generar 
un daño a la salud, bienestar o dignidad (De Paul y Arruabarrena, 
1987). El maltrato es un problema social y de salud que no puede 
ni debe ser eludido por nadie. El ámbito sanitario debe promover 
tanto el buen trato integral a los niños y adolescentes como la pre-
vención, detección temprana, atención integral y rehabilitación de 
quienes han sufrido maltrato. El maltrato infantil incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia, 
explotación comercial u otros tipos que causan o pueden causar 
daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro 
su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder (Generalitat de Catalunya, s. d.). La exposición 
a la violencia en el ámbito de la pareja también se incluye en las 
formas de maltrato infantil.

• Falta de cumplimiento de las pautas médicas o del tratamiento. No 
cubrir las necesidades básicas y sanitarias es un tipo de maltrato 
por negligencia que hace referencia a la omisión de una acción nece-
saria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico de 
un niño. La negligencia intrafamiliar se identifica con el abandono 
de las obligaciones que socialmente se encomiendan a los padres o 
tutores de un menor. Por ello se considera negligente cuando no se 
da respuesta a las necesidades básicas y sanitarias de los niños (no 
proporcionar la medicación a su tiempo y con las dosis indicadas,  
no visitar al médico cuando se muestran estados de salud deficien-
tes...) (Soriano, 2009).



RTS 226 JUNIO DE 2024

Praxis

187

Balma Soraya Hernández Moscoso, Magí Eladi Baños Gala, Laia Puigdengolas Sans, Ramon 
Badosa Pascual, Eduard Pellicer Arasa, Lidia Rodríguez Crespo y Sergi Navarro Vilarrubí

5.3. Factores de protección y objetividad en el diagnóstico social sanitario

En este artículo se comparten los indicadores consensuados para 
la valoración de la complejidad social, ya que son de alta importancia  
para comprender la complejidad global en cuidados paliativos pediátricos. 
Pero ello no significa que las intervenciones de la trabajadora social se 
basen en los factores de riesgo. La trabajadora social de la XAPPI explora 
de manera prioritaria los factores de protección y las competencias paren-
tales y define el diagnóstico social sanitario y posteriormente el plan de 
intervención social.

Los factores protectores y de resiliencia se refieren a aquellas carac-
terísticas, variables o circunstancias, ya sean inherentes al niño o presen-
tes en su entorno, que pueden ejercer una influencia positiva y contribuir 
al tránsito exitoso o la superación satisfactoria de situaciones vividas. Su 
función principal es la reducción o minimización de los efectos negativos 
y la gravedad de las consecuencias en el desarrollo integral del individuo. 
La resiliencia se entiende como una competencia personal que abarca 
procesos de naturaleza biológica, psicológica y ambiental, permitiendo la 
adaptación y recuperación ante factores estresantes o traumas (Cyrulnik, 
2002).

En el caso de las competencias parentales, ya definidas previamente 
como la flexibilidad adaptativa que permite cubrir las necesidades infanti-
les, son centrales en la provisión del cuidado. Se conjugan en la capacidad 
para hacer frente a las necesidades de los hijos con respuestas que tengan 
en cuenta la individualidad de cada niño, sus demandas y preferencias, 
el momento vital en el que se encuentre, todo ello a través del afecto, el 
cariño, el tiempo de calidad y una comunicación efectiva. Las competencias 
parentales competentes aseguran en los hijos el acompañamiento, la se-
guridad y protección, las experiencias positivas, la estimulación cognitiva, 
la elaboración de capacidades para vivir en sociedad.

Definidos y valorados estos factores protectores, el objetivo del Tra-
bajo Social es proponer y trabajar estrategias con la familia para mante-
nerlos y desarrollarlos.

Sabiendo que la correcta evaluación de las competencias parentales 
y los factores protectores, así como la detección de los indicadores de alta 
vulnerabilidad y riesgo social, es imprescindible, debemos contar con he-
rramientas apropiadas para su exploración y análisis. Para una correcta va-
loración en Trabajo Social, además de las entrevistas familiares y con otras 
personas y profesionales externos de interés, se pueden utilizar escalas 
validadas (Zarit, Duke, entre otras), así como las observaciones obtenidas 
en las visitas a domicilio. Las técnicas basadas en la evidencia científica, la 
discusión de caso multidisciplinar, la coordinación con atención primaria y 
la deliberación ética, van a apoyar nuestra valoración social y permitir una 
mayor objetividad para establecer un correcto diagnóstico social sanitario 
y un plan de trabajo social consensuado siempre con la familia. 
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6. ¿Estamos preparadas? Acordes  
entre competencias y resistencias

Los cuidados paliativos pediátricos tienen como objetivo la mejora 
de la calidad de vida y el alivio del sufrimiento en mujeres embarazadas 
con un diagnóstico prenatal amenazante para la vida, en neonatos, niños, 
adolescentes, adultos jóvenes con mal pronóstico de su patología y sus fa-
milias (International Children’s Palliative Care Network, 2015). Teniendo en 
cuenta que la organización territorial de la provisión de atención paliativa 
pediátrica en Cataluña es reciente, las trabajadoras sociales se enfrentan 
a obstáculos desconocidos, pero también tienen por delante la posibilidad 
de revisar y crear de manera conjunta protocolos de intervención.

Habiendo sido un primer paso la construcción, consenso y publica-
ción de los indicadores de alta complejidad social en cuidados paliativos 
pediátricos, aparece la necesidad de revisar la especialización de la tra-
bajadora social y la defensa de su rol tanto en el equipo multidisciplinar 
como en el centro sanitario.

Por un lado, la trabajadora social debe poder estar formada y espe-
cializada en intervención social en la atención paliativa pediátrica y será 
un punto importante de trabajo el definir qué recorrido académico es el 
más adecuado, algo que se está estudiando actualmente desde diversas 
sociedades científicas como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
Pediátricos (PEDPAL) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SEC-
PAL). Por otro lado, será imprescindible definir las competencias básicas y 
avanzadas tal y como se está haciendo en Estados Unidos: ejemplo de ello 
es la publicación del artículo de las trabajadoras sociales especialistas en 
cuidados paliativos pediátricos Danielle Jonas, Arika Patneaude, N. Purol, 
Caitlin Scanlon y Stacy Remke: “Defining core competencies and a call to 
action: Dissecting and embracing the crucial and multifaceted social work 
role in pediatric palliative care” (Jonas et al., 2022).

Mientras se va avanzando en el camino, se dispone del modelo de 
atención paliativa pediátrica del sistema catalán de salud, anteriormente 
citado, que ya reconoce la necesidad de equipos con carácter multidisci-
plinar, un modelo biopsicosocial y espiritual y la importancia de equipos 
configurados por profesionales con formación específica.

Pese a ello, la respuesta de las instituciones al trabajo de los ex-
pertos, en el marco del sistema catalán de salud y en el propio modelo, es 
insuficiente y desigual. Las trabajadoras sociales de la XAPPI no dependen 
del equipo de cuidados paliativos pediátricos (SAPPI) sino que lo hacen del  
servicio de Trabajo Social de su centro correspondiente. Así, suelen tener 
unos encargos ajenos a la atención paliativa, horarios diferentes a los del 
resto de profesionales del equipo, falta de tiempo para investigación, forma-
ción y docencia, poco reconocimiento a su especialización, falta de espacios 
para el trabajo conjunto con las trabajadoras sociales de los demás SAPPI, 
falta de atención al impacto de la muerte pediátrica que acompañan, etc. 
(Hernández et al., 2022).
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Esto implica:
• Dedicación sobreestimada: aunque el sistema catalán de salud con-

sidera que se está realizando una intervención social integrada, 
en realidad un porcentaje importante del tiempo de la trabajadora 
social se está dedicando a encargos ajenos a la atención paliativa 
pediátrica en función de la institución de la que se dependa.

• Infrapresencia: la trabajadora social no dispone del mismo tiempo 
que otros profesionales del equipo SAPPI para tareas no asisten-
ciales, como la docencia, no pudiendo formar a otros profesionales 
sanitarios en el rol de la trabajadora social ni acompañar a otras 
trabajadoras sociales en su especialización en paliativos pediátricos. 
La investigación es otra tarea con fuerte necesidad de presencia de 
la trabajadora social que se ve afectada, perdiendo oportunidades 
para crear, producir y compartir. La perspectiva social y de gestión 
tampoco podría estar presente en decisiones estratégicas de los 
equipos.

• Dificultad organizativa: distintos horarios y despachos alejados ge-
neran un obstáculo en la consecución de una dinámica fluida, una 
comunicación efectiva, un trabajo real en equipo y el cuidado mutuo.

• Falta de formación: diferencia considerable desde le punto de vista 
de formación entre otros profesionales sanitarios y la trabajadora 
social.

Todos estos aspectos tienen un impacto directo en la calidad de la 
atención al paciente y familia tanto en el momento presente (disminución 
de la calidad asistencial por falta de tiempo, espacio e intervención inter-
disciplinar) como lo tendría en el futuro ante la falta de formación, docencia 
e investigación en el ámbito. 

Actualmente, las trabajadoras sociales de la XAPPI realizan un gran 
esfuerzo y emplean tiempo personal para mantener el contacto, trabajar 
conjuntamente, realizar intervención comunitaria y participar en proyectos 
de investigación. Pese a las dificultades formativas y la lentitud con la que 
se crean programas específicos, también disponen de experiencia y compe-
tencias (Sumser et al., 2015). Aparece una resistencia de las instituciones 
hospitalarias, de difícil comprensión, en reconocer su especialización y 
adaptar sus tareas y disposición al encargo del sistema catalán de salud. 
Se espera que con cada paso dado se pueda demostrar el beneficio de la 
integración total de las profesionales de Trabajo Social en los equipos sa-
nitarios, beneficio tanto en pacientes y familias como para la profesión, al 
asegurar una intervención basada realmente en el modelo biopsicosocial 
y espiritual que tanto defiende el Trabajo Social y el propio modelo de 
atención en cuidados paliativos pediátricos.

En el caso de las trabajadoras sociales de la red, y siendo conscien-
tes del carácter teórico de los indicadores descritos, se espera poder conti-
nuar con el trabajo iniciado de manera que sean validados y puedan llegar 
a tener una aplicabilidad práctica en los cuidados paliativos pediátricos. 
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6. Conclusiones

En el complejo panorama actual del sistema sanitario se encuentran 
desafíos interconectados que van más allá de lo puramente médico. La no-
ción de salud y bienestar está intrínsecamente ligada a factores sociales, y 
es crucial reconocer la influencia de la globalización, cambios demográficos 
y desigualdades socioeconómicas que generan complejidad.

Los cuidados paliativos pediátricos presentan una alta complejidad 
que se manifiesta en el tipo de cuidado que recibe el paciente por parte de 
la familia o cuidadores. Aunque se han hecho esfuerzos para humanizar 
los espacios, la perspectiva biomédica se enfrenta a tradiciones culturales 
y aspectos sociales que influyen en cómo se percibe la salud, la enferme-
dad y la atención a la muerte en el contexto pediátrico. En Cataluña, las 
trabajadoras sociales especializadas en cuidados paliativos pediátricos 
desarrollan un marco común de trabajo para intervenir de manera homo-
génea y asegurar la evaluación integral de todos los pacientes.

Los indicadores de alta vulnerabilidad social incluyen la sobrecarga 
de los cuidadores, situaciones socioeconómicas precarias, condiciones de 
vida deficientes, dificultades en las habilidades parentales, barreras idio-
máticas o socioculturales, falta de red de apoyo, situación administrativa 
irregular, desigualdad territorial de recursos y la realidad de las familias 
desplazadas.

En este contexto, la desprotección infantil y el maltrato son preo-
cupaciones graves, especialmente cuando se entrelazan con adicciones, 
conductas antisociales, maltrato en la pareja o falta de cumplimiento del 
cuidado y tratamiento.

Es fundamental, además, destacar tanto los factores de protección 
como la resiliencia familiar, para definir el diagnóstico social sanitario, 
puesto que es imprescindible tenerlos en cuenta en el plan de intervención 
social que se trabaje durante el proceso de enfermedad. 

Teniendo en cuenta que los cuidados paliativos pediátricos son un 
ámbito en desarrollo, las trabajadoras sociales sanitarias de la XAPPI aún 
tienen por delante un reto de construcción para su especialidad.
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Resumen

El grupo de trabajo “Padrón para todas”, formado por entidades 
antirracistas y vecinales del territorio, ha trabajado durante el 2023 para 
mejorar el acceso al empadronamiento de las personas en condición de 
racialización en la ciudad de Tarragona. La necesidad de esta campaña 
surge de la diagnosis participativa Derivas Migradas, donde se detecta la 
presencia del racismo institucional en la Administración local, destacando 
las barreras para el acceso al padrón municipal del colectivo de personas 
migradas. La campaña ha luchado por reconocer el derecho al empadrona-
miento a través de la formación, la incidencia política y la solidaridad entre 
vecinas. Se han llevado a cabo investigaciones, organizado encuentros, 
elaborado materiales informativos y acompañado personas a las oficinas 
municipales. El objetivo es destacar la discriminación hacia personas de 
condición de racialización que quieren empadronarse y adquirir herra-
mientas para ofrecer apoyo a las afectadas por esta situación. Se destaca 
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la importancia de sensibilizar y formar el personal administrativo, así como 
la implementación de protocolos para contrarrestar esta discriminación. 
Políticas más inclusivas, transparencia en el proceso de empadronamiento 
y un marco legislativo priorizando los derechos fundamentales son clave 
para abordar esta problemática. El activismo y la conciencia pública tam-
bién son esenciales para luchar contra el racismo institucional, fomentando 
la visibilidad y resistencia contra estas prácticas.

Palabras clave: Empadronamiento, racismo institucional, migración, apoyo 
mutuo.

Abstract

The “Padró per a totes” (municipal register for everyone) task force 
– whose members include anti-racist bodies and local community groups 
– has worked throughout 2023 to improve access to municipal registration 
for individuals suffering from racialisation in the city of Tarragona. The 
origin of this campaign stems from the participatory diagnosis “Derives 
Migrades”, which identified institutional racism within local authorities, 
particularly emphasising the obstacles encountered by migrant commu-
nities in accessing municipal registration. The campaign has fought for 
acknowledgement of the right to municipal registration via training, po-
litical advocacy and solidarity among residents. A number of initiatives 
have been carried out, including research endeavours, informal meetings, 
informational material handouts and the escorting of individuals attending 
local offices, with two goals in mind: highlighting discrimination against 
racialised individuals who wish to register; and, acquiring tools to support 
those affected by this situation. Emphasis is placed on the importance of 
raising awareness among and training administrative staff, in addition to 
implementing protocols to counteract this discrimination. More inclusive 
policies, transparency in the registration process and a legislative frame-
work prioritising fundamental rights are crucial to addressing this issue. 
Activism and public awareness are also vital in combating institutional 
racism by encouraging such practices to be unveiled and resisted.

Keywords: Municipal registration, institutional racism, migration, mutual 
aid.

https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/racialised
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1. Introducción

El derecho al empadronamiento en algunas ciudades del territo-
rio, como es el caso de Tarragona, es vulnerado desde las instituciones 
competentes de forma recurrente. El ordenamiento jurídico en vigor dice 
que corresponde a los ayuntamientos de cada municipio garantizar este 
derecho, así como es obligación de todas las personas que residen en un 
municipio empadronarse en este.

La vulneración del derecho al padrón, además de demostrar que el ra-
cismo institucional es una realidad en la actualidad, deja a muchas personas 
sin acceso a otros derechos universales, como por ejemplo el acceso a la educa-
ción y a la sanidad, impide directamente la regularización administrativa de su 
situación (uno de los requisitos para la regularización por arraigo es haber es-
tado empadronado durante un mínimo de tres años) y dificulta la participación 
de una parte de la ciudadanía. Es importante que desde el ámbito académico 
y social se estudien y se denuncien estas situaciones de desigualdad, y que 
se ofrezcan propuestas a las administraciones para que puedan asegurar la 
igualdad de trato y el cumplimiento efectivo de la normativa.

Desde el grupo de trabajo “Padrón para todas” se ha trabajado 
durante el último año para averiguar cuáles son las causas de la discrimi-
nación a la hora de empadronarse en el municipio y qué podemos hacer 
para combatirlas. El foco que algunas de las entidades y colectivos con 
perspectiva antirracista de la ciudad ponen actualmente en esta proble-
mática es consecuencia, entre otros factores, de un proceso de diagnosis 
participativa que se hizo durante el año 2022, con el título de Derivas Mi-
gradas, donde se hizo patente que el acceso al padrón se sitúa en la base 
de otras muchas problemáticas que atraviesan el colectivo de personas en 
condición de racialización que habitan en la ciudad.

2. El derecho al padrón

Según la normativa actual, el padrón municipal es un registro admi-
nistrativo que permite a los ayuntamientos conocer el número de habitan-
tes del municipio y tener un mapeo de las personas que viven en este de 
forma habitual. La utilidad de estos datos por el ente público sirve tanto 
para hacer una buena planificación de los servicios y de las políticas pú-
blicas municipales de acuerdo con el número de personas que viven en el 
municipio, como para calcular de forma precisa el reparto de financiación 
de fondos públicos provenientes de otras administraciones. Su importan-
cia radica en garantizar que la ciudadanía tenga un acceso equitativo a 
los servicios públicos y a la participación en la vida comunitaria. Para las 
personas que residen en un municipio, el padrón es la puerta de acceso a 
otros derechos, como por ejemplo la educación, la sanidad y los servicios 
sociales. Así pues, el empadronamiento, además de ser un registro de 
residencia, es fundamental para el ejercicio de otros derechos y para el 
acceso a los servicios esenciales:
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• Acceso a servicios básicos: el empadronamiento es necesario 
para acceder a servicios como la educación, la atención sanita-
ria, los servicios sociales y otros servicios municipales.

• Participación en procesos electorales: estar empadronada en 
un municipio es un requisito para poder votar en las elecciones 
municipales.

• Obtención de documentos oficiales: para solicitar y obtener do-
cumentos oficiales como el certificado de empadronamiento, el 
documento nacional de identidad o el pasaporte, generalmente 
se requiere estar empadronado en un municipio específico.

• Acceso a programas y prestaciones: en algunos casos, para 
acceder a determinadas prestaciones es necesario estar 
empadronado.

• Registro y trámites administrativos: para hacer varios trámites 
administrativos, como inscripciones escolares, se suele requerir 
el empadronamiento en el municipio correspondiente.

El derecho al padrón está basado en el principio de residencia habi-
tual en un municipio, independientemente de las condiciones de la vivien-
da. La inscripción al padrón permite que los residentes tengan acceso a 
una serie de servicios públicos y derechos legales y es, como hemos visto, 
un proceso esencial para la identificación de la población.

En España, el derecho al padrón está regulado principalmente por 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En 
el artículo 15 se habla sobre la obligación de las personas a inscribirse en 
el padrón en el municipio donde se reside habitualmente; en el artículo 16 
se establecen las competencias municipales en el ámbito de la población 
y el padrón, mientras que el artículo 17 se refiere a la colaboración entre 
entidades locales en materia de información del padrón.

Gracias al trabajo del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i De-
fensores Locals de Catalunya en el monográfico El derecho a ser empadro-
nado y la buena administración (2019), comprobamos que hay normativas 
aplicables en cuanto a la gestión del padrón municipal, como por ejemplo 
el principio pro homine o in dubio pro actione:

Impedir o poner obstáculos al empadronamiento de las personas en el 
municipio donde efectivamente residen, más allá de lo previsto en la ley y/o 
según una interpretación rigorista no solo es dificultar el ejercicio de dere-
chos y obligaciones, sino que puede obstaculizar derechos fundamentales, 
especialmente en colectivos vulnerables.

Por estas razones, se impone en la interpretación y aplicación de la le-
gislación de empadronamiento, especialmente en aquellos ámbitos donde 
hay un margen de valoración en manos municipales, una actividad adminis-
trativa siempre en favor del derecho a ser empadronado en caso de duda,3 
siempre a favor de la continuación del procedimiento, como derivación del 

3 Principio que se extrae del derecho internacional y entra en los ordenamientos jurídicos 
nacionales, como señalan Aguilar y Nogueira (2016).
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muy conocido principio jurídico antiformalista o in dubio pro actione propio 
del procedimiento administrativo (implícito por ejemplo en el art. 68 de 
la ley 39/2015, que permite la subsanación de la solicitud), que tiene que 
evitar convertir este en una carrera de obstáculos para el solicitante (p. 11).

En el caso concreto de la ciudad de Tarragona, hay varias entidades 
que han denunciado situaciones de discriminación en la tramitación del 
padrón municipal, sobre todo hacia personas en condición de racialización, 
de forma que estos principios se han incumplido.

Las investigadoras de este artículo, gracias a la participación en el 
grupo de trabajo “Padrón para todas”, han podido observar en los casos 
acompañados en el municipio para hacer la tramitación de la solicitud de 
empadronamiento que no siempre se cumple la normativa, y que hay una 
clara diferencia a la hora de atender las personas solicitantes.

Actualmente, el trámite para darse de alta en el padrón municipal en 
Tarragona solo puede hacerse de forma presencial en las oficinas de aten-
ción a la ciudadanía pidiendo cita previa. La única información disponible 
a escala municipal es la lista de documentación para hacer el trámite que 
aparece en la web del ente local, por un lado, los documentos identificativos 
de la persona solicitante, y como documentos que identifican la vivienda 
hay las opciones siguientes:4

- Vivienda en propiedad: escritura, contrato de compraventa, nota del 
Registro de la Propiedad, comprobación en la base de datos municipales 
donde conste la propiedad.

- Vivienda en alquiler: contrato vigente de alquiler de la vivienda por uso 
de residencia habitual acompañado del último recibo de alquiler y del 
documento conforme la fianza está depositada en el registro de fianzas 
de los contratos de alquiler de fincas urbanas dependiente de INCASÒL.

- Vivienda ya ocupada: autorización con firma reconocida de la persona 
propietaria o titular del contrato del alquiler que conste empadronada 
en el domicilio.

- Establecimientos colectivos (residencias, conventos, etc.): autorización 
de la persona directora del centro.

Sin embargo, cabe recordar que en la normativa sobre empadrona-
miento5 no se especifican las formas documentales que hay que entregar 
para la comprobación de vivienda en el municipio:

El Ayuntamiento no puede controlar mediante la potestad de empadro-
nar si existe título legal o no (sería una desviación de poder, como mínimo) 
y, además, no puede pedir un único documento específico para probar la 
residencia, sino que tiene que aceptar (...) y el solicitante puede aportar 
varios documentos e, incluso, solicitar una inspección municipal (Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, 2019, p. 42).

4 Datos extraídos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarragona.
5 Artículos 15 a 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen 

Local, y artículos 53 a 74 del Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
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Estos supuestos serían adecuados si todas las personas que resi-
den en el municipio tuvieran garantizado el acceso a la vivienda, pero la 
realidad no es esta, sabemos que las políticas públicas no llegan a cubrir 
los problemas de déficit de vivienda o el sinhogarismo, a pesar de que la 
responsabilidad de garantizar suficientes viviendas accesibles recae en 
la Administración pública, dejando a un lado la población en situación de 
exclusión residencial (Forns, 2023).

Así pues, el Ayuntamiento de Tarragona, en la única información 
pública sobre el padrón municipal, no prevé la existencia otras formas 
de verificación de vivienda, y no explica qué hacer si no dispones de una 
propiedad o de un contrato de alquiler.

Se observa también que las mismas barreras para el acceso al pa-
drón limitan el acceso a una situación residencial digna, dado que las 
personas que no tienen acceso al empadronamiento no pueden pedir ayu-
das a la vivienda social y que hay una necesidad latente de aumentar la 
vivienda social y público disponible y de favorecer el acceso a la vivienda 
de grupos especialmente necesitados.

A pesar de que en todo el Plan Local de Vivienda de Tarragona no 
se hace referencia a la situación de las personas que alquilan un piso o una 
habitación, pero no disponen de contrato de alquiler (es decir, realquilan a 
quien tiene el contrato), hemos podido comprobar que la Administración es 
conocedora de esta casuística, que es en la que se encuentran muchas de 
las personas recién llegadas a la ciudad que quieren ejercer su derecho a 
empadronarse. Así mismo, hemos comprobado que desde el Ayuntamien-
to se sabe que muchas de estas personas, por la situación de vivienda 
en que se encuentran y por la falta de colaboración de la Administración 
local, se ven obligadas a pagar a quien sí dispone de un contrato de al-
quiler en vigor por su autorización (uno de los documentos que admite la 
Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía) para tramitar la solicitud 
de empadronamiento.

El acceso a una vivienda digna para las personas migrantes es 
afectado por varias desigualdades estructurales y dinámicas globales que 
influyen en su inclusión en los mercados de vivienda. Sassen (2014) analiza 
esta problemática desde el punto de vista de las expulsiones sociales y 
la brutalidad inherente a la complejidad de la economía global, resaltan-
do como las personas migrantes se ven a menudo excluidas del mercado 
inmobiliario a causa de las dinámicas globales y las políticas urbanas.

Farha (2016), como relatora especial de la ONU sobre el derecho a la 
vivienda adecuada, ha puesto énfasis en las dificultades específicas que 
afrontan las personas migrantes para acceder a la vivienda, subrayando 
la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva de derechos 
humanos y justicia social. Se pone así de manifiesto la complejidad y las 
múltiples barreras que las personas migradas tienen que superar para 
conseguir una vivienda digna.

Es imperativo abordar la cuestión del acceso a la vivienda desde una 
perspectiva de derechos humanos y justicia social, especialmente en el 
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caso de las personas migrantes. Esto resalta la complejidad y las múltiples 
barreras que tienen que superar para conseguir una residencia digna.

Estas observaciones subrayan la importancia crítica de garantizar 
un acceso equitativo al padrón municipal como base para el ejercicio de 
derechos individuales y, a la vez, ponen de manifiesto la necesidad de 
abordar la inclusión y la justicia social desde una perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito local.

3. Metodología

Entendemos que la metodología empleada y el lugar desde donde 
investigamos son componentes fundamentales en un proceso de investi-
gación. Es crucial reconocer que nuestra perspectiva está arraigada en 
un contexto específico, lo cual implica que la selección de conceptos y 
la interpretación de acciones o prácticas pueden variar según diferentes 
ubicaciones y voces.

Mirar con perspectiva situada

El concepto de perspectiva situada en la investigación social de-
muestra que la objetividad y la neutralidad no existen, sino que la inves-
tigación está situada y es parcial (Haraway, 1991), dando valor a reconocer 
la diversidad de las posiciones desde las que se observa el mundo y como 
esto influye en nuestra comprensión del conocimiento. Hay que hacer un 
esfuerzo consciente para situar las voces de “las otras” en el centro del 
discurso, comprendiendo las intersecciones de la identidad y la posición 
social dentro de las dinámicas de poder (hooks, 1984).

La investigación social desde esta perspectiva debe basarse en la 
comprensión de las intersecciones entre la identidad personal de la persona 
investigadora y el contexto en que se lleva a cabo la investigación. Este 
enfoque reconoce que los investigadores llevan sus propias experiencias, 
valores y contextos culturales a la investigación, y esta influencia puede 
afectar la manera en que se recopila, analiza e interpreta la información.

La perspectiva situada subraya la importancia de reconocer las po-
siciones y las perspectivas individuales de los investigadores como parte 
integral de la investigación (Balasch y Montenegro, 2003). En lugar de 
buscar una supuesta neutralidad, se valora la transparencia sobre la po-
sición que ocupamos y cómo esta influye en el proceso de investigación. 
Este enfoque implica que la investigadora reflexione sobre cómo su propia 
identidad, experiencias y posición social pueden influir en la manera en que 
se aborda el tema de investigación y en la relación con los participantes, 
destacando la importancia de la reflexión crítica, reconociendo que las 
identidades, las experiencias y los contextos personales pueden aportar 
una comprensión más profunda de los fenómenos sociales y ayudar a evitar 
interpretaciones simplistas o reduccionistas.
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En el caso de esta investigación, las autoras han formado parte 
de todo el proceso de construcción colectiva del conocimiento, así como 
del resto de acciones del grupo de trabajo “Padrón para todas” con una 
posición clara de aprovechar los conocimientos y las posiciones de poder 
para aportar en la lucha en defensa del acceso al padrón.

Creación conjunta del conocimiento

El grupo de trabajo “Padrón para todas” surge de un proceso de 
investigación colectivo y de la necesidad de poner de relieve la vulnera-
ción sistemática de derechos que las personas migradas y en condición 
de racializadas viven en Cataluña (en este proyecto nos centramos en el 
colectivo de personas migradas/racializadas por el enfoque antirracista y 
de racismo institucional, pero la negación del derecho al padrón también 
la viven las personas con una situación de exclusión residencial, indepen-
dientemente de su origen).

Durante el año 2022, en la ciudad de Tarragona y coordinado desde 
la Red Antirracista y la asociación La Teulada se plantean una serie de 
encuentros con colectivas lideradas por personas migradas para discutir 
cuáles son los principales obstáculos, necesidades y deseos de estas en 
la ciudad.

Se llevaron a cabo tres encuentros dinamizados donde se plantea 
investigar sobre las problemáticas del colectivo de personas en condición 
de racialización desde cómo los mismos cuerpos reciben los impactos del 
territorio. La perspectiva de investigación desde el cuerpo-territorio es 
un enfoque que considera la interconexión entre el cuerpo humano y su 
relación con el espacio físico y social que lo rodea. Este enfoque reconoce 
que los cuerpos no existen de manera aislada, sino que están intrínseca-
mente vinculados con los espacios que habitan, influyéndolos y siendo 
influenciados por estos.

Así, en las llamadas Derivas Migradas, se exploró cómo las experien-
cias corpóreas de las personas racializadas se entrelazan con los espacios 
físicos y sociales de la ciudad, así como el racismo influye en estas interac-
ciones, para entender cómo los cuerpos se relacionan, experimentan y son 
modelados por los entornos físicos y sociales, y cómo estas interacciones 
influyen en la identidad, la subjetividad y la experiencia humana.

Se examinó de forma colectiva cómo las comunidades racializadas 
experimentan y ocupan el espacio urbano, centrándose en cómo los es-
pacios públicos y privados son percibidos y utilizados por las personas 
que participaron en la investigación. Se hizo patente como las narrativas, 
vivencias y percepciones de las personas en condición de racialización se 
relacionan con el espacio físico y cómo estas experiencias están marcadas 
por el racismo y la discriminación.

De los resultados de este proceso se pudo extraer que las participan-
tes perciben muchos más lugares en la ciudad como “espacios problema” 
que como “espacios amables”, y que una de las principales problemáticas 
es la dificultad del acceso al padrón municipal.
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Grupo de trabajo “Padrón para todas”

“Padrón para todas” es una campaña vecinal que quiere reconocer 
el derecho a empadronarse que tienen todas las personas que habitan en 
la ciudad de Tarragona a través de la formación, la incidencia política y la 
solidaridad entre vecinas, en la investigación de estrategias colectivas en 
la defensa de derechos.

Desde el grupo de trabajo se ha hecho una tarea de investigación 
para conocer las dificultades para acceder al padrón en el ámbito local 
desde el apoyo mutuo y la reflexión colectiva. Se ha trabajado de forma 
asamblearia y cada una de las participantes se ha responsabilizado de su 
implicación en el espacio.

Durante todo el 2023 se han celebrado encuentros para compartir 
conocimientos, se han elaborado materiales de difusión sobre la normativa 
aplicable al padrón municipal y se ha puesto en marcha una campaña de 
denuncia pública de la situación. A través de esta denuncia se han conse-
guido generar espacios para la incidencia política.

Otro punto central de la campaña ha sido el de poner nuestros cuer-
pos y acompañar a personas en condición de racialización a las oficinas 
de atención ciudadana del municipio. Estos acompañamientos tienen dos 
finalidades: por un lado, nos han servido para constatar de qué manera se 
responde desde el ente local a las peticiones de empadronamiento, cuál 
es la normativa que se aplica y de qué manera, si existen protocolos espe-
cíficos desde el Ayuntamiento y el conocimiento que tienen las personas 
técnicas; por otro lado, el hecho de poder acompañar a alguien después de 
hacer formaciones y reflexiones sobre esta problemática nos ha permitido 
marcar la diferencia en el momento de hacer el trámite, demostrando que 
muchas veces las personas han salido sin poder entregar la solicitud por 
falta de apoyo o de información del personal administrativo.

Se ha llevado a cabo también una tarea de recogida de datos esta-
dísticos a través de un formulario web sobre el número de personas que 
no logran empadronarse, puesto que el ente público no dispone de esta 
información, y más adelante se podrán analizar los resultados para saber 
cuántas personas viven en la ciudad sin estar empadronadas.

Una de las últimas acciones de la campaña, para cubrir la necesidad 
de algunas de las participantes de saber cómo acompañar una persona 
que se quiere empadronar, ha sido un taller donde se ha usado el role play 
como metodología para materializar todo lo aprendido, puesto que ofrece 
una manera práctica de experimentar y practicar las habilidades necesa-
rias para afrontar estas situaciones, a la vez que se generan vínculos con 
las diferentes participantes.

Todas estas acciones están planteadas, por un lado, para poner de 
relieve que existe una discriminación clara hacia personas en condición 
de racialización que quieren empadronarse en la ciudad, y por otro, para 
adquirir herramientas que nos permitan acompañar desde nuestro privi-
legio a las personas que se ven afectadas por esta situación.
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Desarrollo de la experiencia

A continuación vamos a explicar con más detalle cada una de las 
acciones realizadas.

Los cinco encuentros colectivos han tenido una dinamización por 
parte de las personas técnicas y han sido espacios asamblearios donde las 
decisiones se han tomado de forma consensuada. Han participado tanto 
entidades que comparten una visión antirracista como personas a título 
individual interesadas en informarse sobre la problemática y en participar 
en la campaña.

1. Después del trabajo con entidades de personas migradas que 
habitan en la ciudad, se comparte la necesidad de juntarse y 
proponer estrategias colectivas para afrontar la problemática a 
la cual muchas personas se enfrentan cuando van a las oficinas 
municipales de atención ciudadana para pedir el alta al padrón 
municipal. En este primer espacio se comparte con el resto de 
entidades y personas participantes el dosier informativo “Padrón 
para todas”, que explica en varios idiomas (catalán, castellano, 
árabe, inglés y francés) la normativa aplicable, cómo empadro-
narse en Tarragona, los obstáculos que nos podemos encontrar 
y estrategias colectivas para superarlos, como por ejemplo la 
autoorganización y el apoyo mutuo. Estos dosieres se reparten 
entre las entidades interesadas para poder compartirlos a sus 
servicios y actividades.

2. Espacio para pensar estrategias que permitan dar cuenta de los 
casos de racismo institucional en la ciudad y para conseguir que 
personas en condición de racialización se puedan empadronar. 
Las conclusiones del encuentro son que, aparte de la campaña 
comunicativa y de las acciones concretas de incidencia política, 
desde las entidades hay que estar disponible para hacer acom-
pañamientos a quien lo necesite. En este sentido, se crea un 
grupo virtual con las participantes del grupo de trabajo para 
poder compartir los casos que necesitan acompañamiento. Se 
acuerda que se elaborará material gráfico para reforzar y dar a 
conocer la campaña.

3. Se revisan y ponen en común los casos que hemos acompaña-
do, este espacio sirve para hacer una valoración de cómo se en-
cuentra el grupo. Surge la necesidad de algunas compañeras 
de recibir formación más específica para poder llevar a cabo los 
acompañamientos.

4. Presentación de los resultados de la campaña en el Centro Cívico 
de Torreforta.

5. A través de la metodología del role play se pone en común todo 
lo que se ha aprendido en las visitas y acompañamientos a las 
oficinas municipales. Para lograr mejorar estos acompañamientos 
se buscan estrategias para rebatir las respuestas negativas de 
las trabajadoras de las oficinas a través de conocer la normativa 
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en profundidad, pero también a través de la postura corporal, 
el tono de voz y la confianza en una misma. Esta sesión sirvió 
también para generar vínculos entre las personas participantes 
y, gracias al hecho de teatralizar y ridiculizar algunas de las si-
tuaciones de racismo vividas, sirvió para reír, descargar tensiones 
y renovar energías.

En cuanto a las acciones de incidencia política, se han mantenido 
reuniones con la jefa y la gerencia de Servicios Sociales municipales, así 
como con la Consejería de Igualdad, Servicios a la Ciudadanía y Servicios 
Sociales, donde se informó de la campaña y de las problemáticas encontra-
das en los casos acompañados, y se hizo la demanda de ofrecer formaciones 
de Igualdad de Trato y No Discriminación al personal municipal y de la 
necesidad que tanto las entidades como la ciudadanía tengamos acceso a 
un protocolo claro del recorrido que debe seguir una persona en la ciudad 
para empadronarse en caso de que no disponga de una propiedad o un 
contrato de alquiler. Ambas peticiones fueron vistas como innecesarias, 
puesto que desde la Administración no se ha detectado ningún incumpli-
miento de la normativa.

Durante los meses que ha estado activa la campaña (junio-diciem-
bre 2023), se ha acompañado a más de cuarenta personas en condición de 
racialización a las oficinas municipales de atención ciudadana. La gran 
mayoría de los casos ya habían intentado hacer el trámite solas y, o bien no 
les dejaron hacer el trámite (no aceptación de la instancia genérica) o bien 
habían obtenido una respuesta negativa al trámite. Las mismas personas 
que no lograron empadronarse yendo solas al servicio lo pudieron hacer 
con el apoyo del grupo de trabajo, con la única diferencia de estar algo más 
informadas, por lo tanto, más seguras de sus derechos, y por el hecho de 
que hubiera alguien más con ellas en el momento de hacer el trámite con 
un conocimiento más profundo de la normativa. Los casos han llegado o 
bien porque las personas se acercaban a los espacios de encuentro o por 
el boca a boca.

La mayoría de las personas acompañadas se han encontrado con la 
misma casuística: solo con una dirección de tu vivienda (sin estar en pro-
piedad o contar con un contrato de alquiler) sistemáticamente no te empa-
dronan. En el caso de ir acompañado y de recordar a quien está haciendo la 
atención que desde el Ayuntamiento debe facilitarse el empadronamiento 
de todas las personas que habitan en el municipio, independientemente de 
su situación residencial, se ha conseguido que el primer paso de entregar 
la instancia se pudiera hacer en todos los casos. Aun así, también se han 
recibido algunas respuestas negativas al trámite. La más destacable, qui-
zás, por inverosímil, es la de una persona que recibió la carta de negación 
de alta al padrón municipal a la misma dirección que, según argumenta 
la misma carta, no existía.

Lo que se puede extraer de los acompañamientos es que la atención 
varía dependiendo del color de la piel y del idioma que se hable, y, como 
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se ha argumentado a lo largo de este artículo, esto son actitudes discri-
minatorias y racistas.

4. Racismo institucional

El racismo institucional resulta en una manifestación de discrimi-
nación sistemática que penetra las instituciones, las leyes y las políticas 
de una sociedad, afectando desfavorablemente aquellos individuos con 
orígenes en el sur global. Esta forma de discriminación puede resultar 
menos evidente o más sutil frente a la discriminación individual (Brave-
man, 2022), pero tiene un impacto profundamente arraigado en la vida de 
las personas afectadas.

La negación del derecho a empadronarse a causa del origen o la 
nacionalidad representa una posible manifestación de racismo institucio-
nal cuando deriva de políticas, prácticas o actitudes discriminatorias en 
instituciones o administraciones públicas. En estos contextos, es impe-
rativo identificar y contrarrestar esta discriminación, no solo a través de 
la promoción de políticas más inclusivas, sino también mediante la sen-
sibilización y la formación del personal que opera en estas instituciones.

El empadronamiento, concebido como un derecho administrativo, 
pretende asegurar la prestación de servicios básicos sin distinción de na-
cionalidad. Sin embargo, se han registrado incidencias en que ciertos mu-
nicipios han aplicado políticas restrictivas o dificultad al empadronamiento 
de personas migrantes, contraviniendo la legislación vigente. La negativa 
al empadronamiento atenta contra derechos fundamentales y leyes que 
garantizan el acceso a servicios básicos para todos los residentes, inde-
pendientemente de su estatus migratorio.

La discriminación en el proceso de empadronamiento basada en el 
origen u otras características personales es inadmisible y contraria a los 
principios de igualdad y no discriminación, fundamentales en sociedades 
llamadas democráticas.

Nos hemos preguntado por los motivos de que haya personal de la 
Administración pública que trata sistemáticamente de forma diferente a las 
personas atendidas dependiendo de cómo hablan, el aspecto que tienen o de  
dónde provienen. Esta discriminación puede surgir a causa de la falta de 
información clara sobre cómo aplicar la ley o por los mismos perjuicios  
de la persona que atiende, y se podría afrontar con formaciones o protocolos 
si fueran casos aislados, pero el hecho de que esta situación se repita en la  
mayoría de los servicios de atención a la ciudadanía refleja claramente  
la problemática que se deriva del racismo institucional.

En una sociedad que continúa siendo racista y colonialista, y don-
de las dinámicas poscoloniales continúan teniendo un impacto profundo 
en las relaciones internacionales, la representación cultural y las formas 
de explotación global (Mohanty, 2003) es difícil que estas situaciones de 
discriminación desaparezcan, pero como organismos públicos los ayunta-
mientos tendrían que hacer un esfuerzo por no reproducirlo.
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Nos es útil hablar del concepto de “necropolítica” (Mbembe, 2006), 
que explora la relación entre el poder político y la gestión de la vida y la 
muerte en las dinámicas a escala global y la manera como los gobiernos 
y las instituciones gestionan el control y la supresión de las poblaciones. 
Estas teorías pueden ser aplicadas a las políticas locales, especialmente 
en relación con las comunidades que sufren algún tipo de discriminación.

En contextos urbanos o municipales, las teorías de Mbembe podrían 
ser aplicadas a las políticas locales de planificación urbana y la gestión 
de los espacios urbanos, en las estrategias locales de vigilancia, como las 
cámaras de seguridad o las actuaciones policiales, y a las políticas locales 
relacionadas con el acceso a servicios esenciales y como estos pueden 
reflejar una forma de control sobre la vida y la muerte de las personas y 
reforzar dinámicas de desigualdad y exclusión sociales.

Esta problemática requiere una atención crítica y resolutiva para ga-
rantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todo el mundo, inde-
pendientemente de su raza u origen étnico. El activismo para los derechos 
humanos y una conciencia pública son herramientas capitales en la lucha 
contra esta forma de discriminación, puesto que fomentan la visibilidad 
y la resistencia contra las prácticas discriminatorias institucionalizadas.

Es importante resaltar que desde el Ayuntamiento de Tarragona se 
aprobó una moción presentada por la Red Antirracista para hacer frente 
a la crisis de salud pública que representa el racismo,6 en la cual se hace 
referencia directa a la necesidad de identificar y acabar con los obstáculos  
de la comunidad migrante en la ciudad para el acceso al padrón municipal de  
habitantes abriendo la posibilidad del empadronamiento sin domicilio fijo, 
que es efectivo en otras localidades del territorio catalán.

Esta moción pone el foco en la intersección entre salud pública y 
racismo, destacando las formas polifacéticas en que la discriminación ra-
cial y las desigualdades contribuyen a las disparidades en los resultados 
de salud entre los diferentes colectivos.

Vemos así como el derecho a empadronarse está intrínsecamente 
vinculado a cuestiones de salud pública, desde la limitación a los servicios 
públicos de salud al impacto en los determinantes sociales de la salud como 
la vivienda, el trabajo o la educación.

Los determinantes sociales de la salud interconectan factores so-
ciales, económicos y políticos que contribuyen a las disparidades en la 
salud, proporcionando una base teórica sólida para abordar las inequi-
dades en la salud desde una perspectiva holística e integral (Palomino et 
al., 2014), enfatizando la importancia de políticas inclusivas que aborden 
las desigualdades estructurales, incluyendo la discriminación racial y las 
restricciones para el empadronamiento, para conseguir un cambio signi-
ficativo en la salud de las comunidades discriminadas.

6 Moción 7.6. CP 23/10/2020 del Ayuntamiento de Tarragona, que presenta el grupo 
municipal de la CUP de Tarragona elaborada por la Red Antirracista “Para hacer frente a 
la crisis de salud pública que representa el racismo”.
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5. Medidas desde el antirracismo

La incorporación de una perspectiva antirracista a los gobiernos 
locales es un proceso complejo que puede incluir varias estrategias y 
acciones.

En el contexto actual de diversidad cultural y social, es imperativo 
que los gobiernos locales adopten una perspectiva antirracista para ga-
rantizar políticas y prácticas que sean inclusivas y equitativas para todas 
las personas que habitan la ciudad.

Una de las propuestas esenciales es establecer programas de for-
mación continuada para el personal municipal, centrado en la comprensión 
de la historia del racismo estructural, la diversidad cultural y la conciencia 
étnica (hooks, 2000). Estas formaciones tienen la finalidad de sensibilizar 
y educar a los trabajadores y trabajadoras de la Administración sobre la 
importancia de reconocer y abordar las desigualdades raciales presentes 
en la comunidad local (Lorde, 1984).

Actualmente, desde la Administración local hay una resistencia a 
admitir el sesgo racista, lo que dificulta un abordaje de la problemática y la 
implementación de medidas eficientes. Desde organizaciones locales como 
la Red Antirracista se ha ofrecido la posibilidad de hacer talleres de sensi-
bilización y el interés del personal técnico y administrativo ha sido escaso.

Otra herramienta es la creación de espacios participativos integra-
dos por miembros de varias comunidades, que puede ser una herramienta 
efectiva para garantizar la representación y la participación directa de 
las comunidades afectadas por las políticas locales (Davis, 2004). Estos 
comités servirían como canal de colaboración entre la comunidad y el 
gobierno local, permitiendo una mejor comprensión de las necesidades y 
perspectivas diversas (Lorde, 1984).

Se han hecho progresos en la ciudad de Tarragona en este sentido, 
como la Mesa Intercultural, un espacio dirigido a las entidades de perso-
nas migrantes para debatir sobre las problemáticas de la ciudad, y se está 
trabajando en la Mesa del Inmigrante, pero estas iniciativas todavía tienen 
muchas carencias, como la falta de recursos asociados y las barreras para 
la participación (solo se admiten entidades registradas).

La revisión exhaustiva de las políticas de acceso a los servicios 
y oportunidades para garantizar la equidad, identificando y eliminando 
diferencias raciales existentes (hooks, 2000) también es esencial en el 
proceso de mejora del acceso a estos servicios.

En el caso del acceso al padrón se pide que haya un protocolo claro 
de cómo opera el gobierno local, puesto que no puede depender de cómo 
interprete la ley la persona técnica ni de órdenes que no queden refleja-
das en ninguna parte para poder ser comprobadas por la ciudadanía y las 
entidades locales.
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Conclusiones

Hay una presencia persistente de obstáculos para el acceso al pa-
drón municipal en Tarragona, que afectan particularmente a las personas 
en condición de racialización. Esta situación de discriminación sistémica no 
solo vulnera el derecho al padrón, sino que también limita el acceso a una 
serie de servicios básicos y derechos fundamentales como la educación, 
la sanidad y los servicios sociales.

El empadronamiento, concebido como un derecho administrativo, 
debe garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos sin distin-
ción de nacionalidad. Sin embargo, la investigación expone la presencia 
de prácticas restrictivas, problemáticas en el procedimiento de solicitud 
y criterios discriminatorios en su tramitación, evidenciando una forma de 
racismo institucional.

Las dinámicas urbanas y las políticas locales, lejos de ser neutrales, 
revelan inequidades estructurales y desigualdades de acceso a la vivienda 
y a los servicios esenciales para las comunidades migradas. El empadro-
namiento, así, se convierte en un pilar fundamental para el acceso a una 
vivienda digna, en un marco donde las políticas municipales tienen que 
abordar esta realidad con una perspectiva de derechos humanos y justicia 
social.

El análisis de las dinámicas globales pone de manifiesto la necesi-
dad de repensar las políticas locales de planificación urbana y la gestión 
de los espacios, dado que estas pueden reflejar una forma de control so-
bre la vida y la muerte de las personas, reforzando las desigualdades y 
exclusión sociales.

Así, se resalta la importancia de la sensibilización, la formación 
del personal administrativo y la implementación de protocolos inclusivos 
en las prácticas municipales para contrarrestar esta discriminación. La 
necesidad de políticas más inclusivas, la transparencia en los procesos de 
empadronamiento y la creación de un marco legislativo que priorice los de-
rechos fundamentales son aspectos clave para abordar esta problemática.

El activismo y la conciencia pública son también herramientas 
esenciales para la lucha contra el racismo institucional, fomentando la 
visibilidad y la resistencia contra estas prácticas discriminatorias. En de-
finitiva, se requiere un abordaje integral, multidisciplinario y colectivo 
para afrontar esta realidad compleja y asegurar la igualdad en derechos y 
oportunidades para todos, independientemente de su condición adminis-
trativa, origen o situación migratoria.

Actualmente, en la ciudad de Tarragona, el proyecto Café Migrante 
de la Red Antirracista se encarga de hacer el seguimiento y acompaña-
miento a personas que encuentran barreras para empadronarse.
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Fernández Barrera, Montse Feu Closas, M. Lluïsa Marrugat 

Prió, Xavier Pelegrí Viaña, Pilar Porcel Omar, Cristina Rimbau 
Andreu, Teresa Rossell Poch y Ramona Torrens Bonet
Les escoles de treball social a Catalunya (1932-2009):  

Un viatge a través de la formació
Autora de la reseña: Montserrat Mestres Angla

Revista de Treball Social





RTS 226 JUNIO DE 2024

Reseñas

215

José Ángel Bueso Gutiérrez

Voluntariat i professionals: 
sinergies en el tercer sector 
social
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El libro ganador del XI Premio de investigación en Trabajo Social 
Dolors Arteman (en la categoría de investigación realizada) ofrece una 
visión enriquecedora sobre las dinámicas del tercer sector social. Desde 
la contextualización teórica hasta las conclusiones prácticas, aborda las 
sinergias entre voluntariado y profesionales. Es una herramienta valiosa 
no solo para los trabajadores del tercer sector, sino para todos los actores 
implicados. Explora las funciones reconocidas del voluntariado y su relación 
con los profesionales, destacando las ventajas y retos de esta colaboración. 
Las conclusiones y propuestas de mejora proporcionan una guía para en-
tender, analizar y mejorar esta interacción, y lo consolida como un recurso 
indispensable para el crecimiento y desarrollo del sector social.

El Trabajo Social, una profesión con una larga historia, continúa 
evolucionando día a día, ampliando la investigación y la innovación en 
el ámbito de la intervención social. Esto queda patente en el Premio de 
investigación en Trabajo Social Dolors Arteman. 

Inmersos en el complejo entramado de las dinámicas sociales con-
temporáneas, el libro Voluntariat i professionals: sinergies en el tercer sec-
tor social, de Carolina Blàvia Galindo, nos sumerge en una obra que no solo 
refleja la dedicación de una trabajadora social, sino también su pasión por 
el voluntariado y la comunidad. A través de una larga trayectoria profesio-
nal, la autora ha podido observar de primera mano las interconexiones y 
los beneficios que surgen cuando estos dos ámbitos colaboran de manera 
sinérgica. 

Este libro, de 154 páginas, forma parte de un proyecto de investi-
gación más amplio desarrollado en la Universidad de Lleida entre 2020 y 
2022. Explora el papel del voluntariado dentro del sector social, tomando 
como punto de partida un estudio de casos realizado en la comarca de la 

1  Trabajador social autónomo. ceo@angelbueso.com
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Noguera. Con dos objetivos claros: en primer lugar, conocer las funciones 
reconocidas por el voluntariado en las entidades donde participan; y, en 
segundo lugar, comprender la visión del voluntariado en referencia al tra-
bajo de los técnicos y técnicas de las entidades sociales. 

La investigación va más allá de lo superficial y se adentra en la 
complejidad de la relación entre voluntarios y profesionales. Analiza cómo 
su trabajo en equipo enriquece el espacio laboral, a pesar de las dificulta-
des que también puede generar. En este sentido, el estudio pone énfasis 
especial en la visión del voluntariado, explorando cómo valora su colabo-
ración con los profesionales y de qué manera esta interacción afecta a las 
entidades del tercer sector.

El libro se divide en cuatro grandes partes, cada una proporcionando 
una visión detallada y enriquecedora sobre los temas tratados. Empieza 
con un marco teórico que establece una base sólida para la interpretación 
y validación del contenido presentado. 

En esta sección, el lector encuentra una extensa recopilación de 
definiciones y teorías relacionadas con el tercer sector y el voluntariado 
que ofrece una panorámica completa y contextualizada de estos conceptos 
clave. 

En la segunda parte, se presenta la metodología utilizada en la 
investigación. Mediante una metodología cualitativa cuidadosamente se-
leccionada y alineada con los objetivos de la investigación, se ha logrado 
una comprensión en profundidad del fenómeno estudiado. Es importante 
destacar que la adopción de este enfoque cualitativo representa una contri-
bución significativa en el campo de estudio, puesto que son pocas las inves-
tigaciones que optan por esta perspectiva en el contexto del voluntariado.

El tercer bloque se divide en dos capítulos, cada uno centrado en as-
pectos específicos del voluntariado. En el primer capítulo, la autora analiza 
las diversas funciones del voluntariado, clasificándolas y argumentando 
su importancia. Se abordan cuestiones clave como la instrumentalización 
del voluntariado, los roles asumidos dentro y fuera de las organizaciones 
voluntarias, así como su contribución a la sensibilización social y la mo-
dificación del entorno. 

El segundo capítulo de este bloque se dedica a explorar la relación 
entre el voluntariado y los profesionales de las entidades. La autora expone 
las funciones y tareas definidoras de las organizaciones, así como las posi-
bles tensiones y malentendidos que pueden surgir en esta interacción. Se 
evidencia la riqueza de datos proporcionados en esta sección, destacando 
especialmente el valor del capital humano aportado por el voluntariado.

Como toda relación, la colaboración entre voluntarios y profesionales 
comporta ventajas y retos, y este capítulo ofrece un análisis exhaustivo de 
estos aspectos. La autora explora la integración del voluntariado dentro de 
las organizaciones y su influencia en la comunidad, ofreciendo una visión 
completa de su importancia en los contextos locales.

Finalmente, el cuarto bloque presenta las conclusiones y las ideas 
clave de la investigación. Se integran los resultados de los objetivos esta-
blecidos, junto con una valoración detallada de las hipótesis planteadas. 
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Este capítulo proporciona una serie de propuestas para los agentes del ter-
cer sector social, señalando aspectos estratégicos susceptibles de nuevas 
investigaciones o enfoques.

En resumen, este libro emerge como una contribución valiosa en el 
campo del Trabajo Social, y se consolida como “saber” escrito que enri-
quece la profesión con experiencias y conocimientos que los profesionales 
del tercer sector podrán aplicar en sus intervenciones cotidianas. Así lo 
destaca con acierto la distinción del TSCAT, que reconoce en esta obra 
una fuente de conocimiento indispensable para el crecimiento y desarrollo 
del sector.
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Ángel Luis Maroto nos presenta su libro Cartas a los que empiezan. 
El trabajo social desde la perspectiva relacional, publicado en la colección 
Pensamiento Relacional (Ágora Relacional), que resulta ser una revelación 
para los que creemos en un Trabajo Social fundamentado en la relación de 
ayuda y en la importancia del vínculo.

Desde el inicio y hasta el final, propone un viaje motivador y reflexivo 
sobre nuestra profesión a través del análisis de la praxis actual. Maroto 
nos acerca a la esencia del Trabajo Social desde una revisión conceptual.

La estructura en la que presenta tal revisión supone un gran acierto 
para mantener la atención del lector y para invitar a este análisis. El texto 
es una relación epistolar con una estudiante (imaginaria) que acaba de 
graduarse en la universidad y a la cual se le presentan muchos interro-
gantes sobre el ejercicio de la profesión. Esta relación dialógica mantiene 
al lector absorto hasta la última línea.

La lectura se organiza en veintisiete cartas que invitan a la reflexión 
y formulan interrogantes éticos sobre cómo se desarrolla el actual ejercicio 
profesional, y lo hace “deconstruyendo” muchas de las cuestiones que se 
dan como válidas al finalizar los estudios, para establecer un punto de 
partida nuevo que invite a la futura trabajadora social (y también a la ve-
terana) a reflexionar situándola en una posición más humilde desde donde 
construir la relación con el otro.

Destaca, también, el estilo íntimo y honesto de Maroto que, ya en 
un primer momento, explica su trayectoria profesional y personal para que 
el lector conozca el punto de partida desde donde escribe. Así, y con gran 
humildad, el autor expone a la estudiante ficticia (es decir, al lector) cómo 
ha llegado a construir su pensamiento en Trabajo Social. Sus reflexiones 

1 Trabajadora social especializada en atención temprana. Educadora social y antropóloga. 
Profesora asociada en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Fundació Pere 
Tarrés - Universidad Ramon Llull y en la Universitat Oberta de Catalunya. alopezro@
peretarres.org
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y vivencias nos acercan a un Trabajo Social que apuesta claramente por 
la dimensión humana sin dejar de ser una profesión técnica y rigurosa.

Con el apoyo de numerosas y valiosas citas bibliográficas, y refe-
rencias a autores, Maroto demuestra el dominio de la palabra y da sentido 
a cómo muchos entendemos hoy el Trabajo Social. Con un discurso que 
engloba casi un lema –“el trabajo social del siglo xxi será relacional o no 
será.”–, el autor va exponiendo diferentes cuestiones alrededor de nuestra 
profesión y las dudas que pueden plantearse a aquellos que se inician en 
la profesión, pero también a los que ya llevamos unos años ejerciéndola. 

Cartas a los que empiezan. El trabajo social desde la perspectiva 
relacional no es solo una perfilada revisión teórica, sino que también es 
una propuesta de su aplicabilidad al Trabajo Social actual. Y esto se ex-
plica a través de muchos ejemplos que ilustran las páginas de este libro: 
cómo tiene que posicionarse el profesional que acude al servicio con una 
“situación-problema”, cómo la autenticidad y la transparencia tienen que 
ser elementos distintivos en la relación profesional-persona, cómo los pro-
fesionales tienen que ser expertos en humanidad y dejar de posicionarse 
desde el rol tecnócrata y superior que solo dificulta la relación con el otro. 
El autor va construyendo una relación comprometida con el otro y se pre-
gunta: ¿es necesaria una distancia emocional?; ¿cuál?; ¿no es cierto que 
los sujetos cambian lo que pueden cambiar?; ¿por qué pues, a menudo, el 
profesional solo señala lo que no está cambiando?

Desde una perspectiva muy positiva y alejada del juicio hacia las 
personas que acompañamos, Maroto destaca cuestiones esenciales como 
la capacidad salutogénica de los humanos (que expone a través de su ex-
periencia acompañando a personas) y la necesaria revisión de los espacios 
(mentales y físicos) que tienen que promover un “encuentro afectante”, es 
decir, un encuentro entre usuario y profesional que destile afecto.

De hecho, el autor, en el primer capítulo (“Por qué me hice trabajador 
social o de la necesidad de estar cerca de las cosas que curan”), ya explicita 
como, desde su punto de vista, la profesión del Trabajo Social está ligada 
a nuestra evolución personal y a nuestras experiencias y vivencias relacio-
nales. Será importante, pues, promover espacios de cuidado que a la vez 
resulten para el profesional un aprendizaje y un goce en la relación humana.

De alguna manera, Ángel Luis Maroto nos anima a desaprender, a 
desacostumbrarnos de la cotidianidad y de aquello que estamos habitua-
dos a hacer para escuchar aquello esencial de la profesión: la mirada hacia 
el otro y la construcción de un vínculo conjunto que se engloba en lo que 
el autor describe como “mutualidad asimétrica”.

Aprendemos a ser trabajadores sociales desde la infancia. Recono-
ciéndonos vulnerables e identificando nuestras heridas es como podremos 
acercarnos al otro pudiendo ofrecer aquello que es genuino de nosotros 
y que nos hace, a cada uno, profesionales “únicos”. Esto solo es posible 
mediante un trabajo de autoconocimiento personal que Maroto también 
identifica como técnica indispensable para el continuo crecimiento del 
profesional.
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En el capítulo xvi, “ La locura lo cura”, el autor reivindica la im-
portancia de aquello experiencial frente a diagnósticos reduccionistas 
(habitualmente en salud mental) que solo etiquetan las personas pero 
las alejan de nosotros. Recomienda evitar las categorías promoviendo la 
“legítima alteridad”.

Capítulos como “La ternura de los trabajadores sociales o la revolu-
ción del poder amable” (carta xix) o “Más allá de la rapidez y de las prisas. 
Hacia un trabajo social slow” (carta xx), ya apelan a la importancia de la 
palabra y a la concepción de una entrevista que organice el diálogo con 
el otro, como señalaba Teresa Rosell, con la técnica y con la relación que 
valoriza espacios que propicien el encuentro interpersonal. Es necesario 
que este Trabajo Social “slow”, pues, se aleje de los parámetros actuales 
que solo evalúan la productividad y la eficacia.

Aparentemente, los usuarios vienen a buscar una solución a sus 
problemas, pero, dice Maroto, sabemos que en realidad lo que vienen a 
buscar es el trato con el otro (la relación), que es sin ningún tipo de duda 
“lo que cura”.

En definitiva, la tesis principal de Maroto es el vínculo como ele-
mento esencial del Trabajo Social, y todo su discurso se ve rodeado de esta 
idea de vínculo como núcleo sustancial del Trabajo Social.

Cartas a los que empiezan. El trabajo social desde la perspectiva 
relacional es un canto y un compromiso franco a la perspectiva relacional 
del Trabajo Social argumentado en un discurso que simplifica aquello que 
parece “obvio” pero no por eso fácil: la posición en la que acude el traba-
jador social al encuentro con otro. Es una lectura “revolucionaria” en los 
tiempos que corren, que también han marcado nuestra profesión: prisas, 
distancia emocional, inmediatez, confusión.

Nos muestra, a través de una nueva mirada, la esencia de nuestra 
profesión para reconocernos en aquello más pequeño, más próximo y a la 
vez tan inmenso. Nos abraza el alma, que como dice el autor “es donde 
más duele”.

Coherentemente con lo que el autor nos quiere transmitir, es un 
libro para “saborear”, leer despacio, carta a carta y dejarse impregnar 
por el mensaje humanista, ético y humilde que rezuma. Se puede leer en 
orden o desordenadamente. Lo tomes por donde lo tomes, te interpelará 
como profesional de una manera respetuosa y profunda. Es una invitación 
a entrenar de nuevo “la mirada de principiante”.
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Les escoles de treball social  
a Catalunya (1932-2009):  
Un viatge a través de la formació
Carme Fernández Ges (Coord.), Teresa Crespo Julià, Jose Fernández 
Barrera, Montse Feu Closas, M. Lluïsa Marrugat Prió, Xavier Pelegrí 
Viaña, Pilar Porcel Omar, Cristina Rimbau Andreu, Teresa Rossell Poch 
y Ramona Torrens Bonet. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya, 2023. 371 p.

Montserrat Mestres Angla1

Para citar: Mestres Angla, Montserrat. (2024). [Reseña del libro Les escoles de treball social 
a Catalunya (1932-2009): Un viatge a través de la formació, de Carme Fernández Ges 
(Coord.), Teresa Crespo Julià, Jose Fernández Barrera, Montse Feu Closas, M. Lluïsa 
Marrugat Prió, Xavier Pelegrí Viaña, Pilar Porcel Omar, Cristina Rimbau Andreu, Teresa 
Rossell Poch y Ramona Torrens Bonet]. Revista de Treball Social, 226, 223-225. https://doi.
org/10.32061/RTS2024.226.11

El libro que ha publicado el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya sobre las escuelas de Trabajo Social en Cataluña (noviembre 
2023) es, si me permitís, una auténtica joya. A cargo del Seminari Perma-
nent d’Història del Treball Social del propio Col·legi, y con un destacable 
esfuerzo de investigación, recopilación de memoria y de información oral, 
escrita y gráfica, nueve docentes con responsabilidades de las diferen-
tes escuelas –coordinados por Carme Fernàndez Ges, también profesora 
universitaria– nos presentan un interesante relato que recoge, de forma 
sistematizada y documentada, la trayectoria de las seis escuelas que hubo 
en Cataluña, sin dejar de hacer una breve referencia a la existencia de 
corta duración de otra escuela masculina y la delegación de la escuela de 
la Universidad de Girona. Escuelas que asumieron la responsabilidad de 
formar y preparar para la práctica profesional a los muchos trabajadores 
sociales de la época (asistentes sociales / diplomados en Trabajo Social), 
que lucharon con denuedo para innovar y adecuar los planes de estudios 
a la realidad y necesidades sociales, y a la vez trabajaron sin tregua para 
conseguir el reconocimiento universitario de los estudios hasta conseguir 
la plena integración en el marco europeo de educación superior y la imple-
mentación del grado. Dos de estas escuelas, la de Manresa y la de Saba-
dell-Terrassa, tuvieron que cerrar durante este proceso. Cuatro tuvieron 
continuidad y constituyeron la semilla que ha germinado en los estudios 
universitarios actuales.

1 Diplomada en Trabajo social y licenciada en Antropología Social. Actualmente jubilada. 
mestresangla@hotmail.com

mailto:mestresangla@hotmail.com
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Nos encontramos ante un libro de 371 páginas que, de entrada, nos 
puede parecer denso y difícil de digerir. Pero os bien aseguro que no es así. 
El libro, dedicado a Montserrat Feu, in memoriam, contiene la presentación 
de la decana, un prólogo a cargo de la coordinadora del libro, un apartado 
dedicado al contexto sociopolítico, otro apartado dedicado al contexto ins-
titucional de las escuelas de Trabajo Social y seis apartados diferenciados 
para cada una de las escuelas: ICESB - Fundación Pere Tarrés; Cátedra 
de Psiquiatría del Hospital Clínico - Universidad de Barcelona; Sabade-
ll-Terrassa; Torras i Bages de Manresa; Tarragona, y finalmente Lleida. 
El libro acaba con un epílogo y una breve presentación de cada una de las 
autoras y el autor. 

Los dos apartados de contexto nos ayudan a situarnos en las cir-
cunstancias políticas, sociales e institucionales que vivieron las escuelas 
y a entender a qué tuvieron que hacer frente, todas por igual. La primera 
escuela se inicia durante el tiempo de la II República, interrumpida por la 
Guerra Civil española, y después el largo periodo de la dictadura franquis-
ta, la posterior transición democrática y los últimos años con plena demo-
cracia. Cada época con sus problemas, sus instituciones y organizaciones 
relevantes y, por supuesto, sus retos sociales y económicos. Institucional-
mente, podemos ver cómo afectó el marco legislativo, desde el reconoci-
miento oficial de los estudios en 1967 hasta conseguir la diplomatura y 
la adscripción a las universidades, y más adelante el largo camino para 
lograr una licenciatura y, como resultado, la integración de los estudios en 
el nuevo marco europeo de estudios superiores como grado. Una trayec-
toria llena de entusiasmo, esfuerzo y compromiso, pero también llena de 
dificultades, reivindicaciones, negociaciones, trabajo interuniversitario y 
lucha decidida para obtener el reconocimiento de una práctica y un saber 
necesario y de gran valor en el campo de las ciencias sociales.

En los apartados siguientes, cada escuela es narrada de forma au-
tónoma y, a pesar de que algunos acontecimientos ya descritos pueden 
parecer repetitivos porque todas las escuelas compartieron un camino pa-
recido –los planes de estudios, por ejemplo–, se presentan vinculados a las 
particularidades y diferencias vividas por cada una de ellas. Cada escuela, 
a pesar de las similitudes, se encontró con unas circunstancias concretas 
que la hicieron única y que, analizadas en conjunto, nos muestran una 
pluralidad extraordinaria y rica de hechos y de actores implicados. Muchas 
personas han trabajado a favor del Trabajo Social como pieza fundamental 
en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Tenemos un 
ejemplo de esta riqueza solo observando sus diversos orígenes. Podemos 
ver desde profesionales del mundo sanitario, como el Dr. Sarró en el caso 
de la escuela del Clínico, que derivó a la escuela de la Universidad de Bar-
celona, hasta personajes vinculados a instituciones, como la Sra. Antònia 
Farreras y el consejero Raül Roviralta en el caso del ICEBS, o personas con 
intereses sociales/políticos amparados por la Iglesia católica, como en el 
caso de Manresa y comunidades religiosas en los inicios en Tarragona. 
También organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja en Lleida, 
o incluso personas del tejido empresarial en el caso de Sabadell-Terrassa. 
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Justo es decir que, a la hora de explicarnos el pasado, cada autora 
o autor lo hace, cómo no, con una voz y expresión propias y diferenciadas. 
Mientras algunos autores han tenido que recurrir a fuentes orales, por 
imposibilidad de disponer de documentos y memorias escritas, otras han 
tenido que hacer un esfuerzo para sintetizar la gran cantidad de informa-
ción disponible. Pero estas diferencias dan una imagen plural, dinámica, 
generosa de su trayectoria, y facilitan al lector una lectura amable y no 
monótona que permite poder leerlo por partes, o centrarse solo en uno de 
los apartados. Incorpora, en lo posible, material gráfico que acompaña los 
relatos: fotografías, recortes de prensa, folletines, carteles... También se 
hace mención, desde luego, de todos los equipos directivos, profesores y 
personal no docente, de la vida del alumnado, en definitiva, de aquellas 
personas que se significaron por su dedicación y contribución.

El libro constituye un referente de gran valor para la profesión. No 
solo para recuperar una parte importante de su historia, sino, como dice la 
coordinadora del libro en el prólogo (p. 11): “La utilidad de la investigación 
radica en aprender del pasado para construir un futuro mejor”.

Dejar una huella que ayude a la reflexión, a la comprensión de los 
hechos, el esfuerzo, el compromiso y que deriven en poder alentar a las 
generaciones futuras a seguir en la ardua tarea de superación. Desde este 
enfoque, el libro constituye un referente no solo para la profesión y la 
docencia, sino para toda aquella persona que tenga interés en compartir 
y profundizar para trabajar e implicarse en un futuro compartido en Ca-
taluña. Porque en el libro queda patente de qué manera las escuelas y la 
profesión han quedado ancladas, a la vez, en la historia de nuestro país, 
su compromiso con los múltiples retos sociales en cada momento. Podemos 
observar cómo fueron más allá del tema puramente académico y abrieron 
las puertas a todo el mundo que deseaba comprender y mejorar su entorno 
con afán de justicia y en defensa de los derechos humanos: conferencias, 
mesas redondas, investigaciones y/o publicaciones, viajes, intercambios 
internacionales, movilizaciones... En una palabra, fueron presentes en el 
presente de cada momento, y trabajaron con todos aquellos ciudadanos, 
grupos e instituciones que tenían una mirada humanizada, solidaria, con 
la esperanza de un mañana mejor para todo el mundo.

Como anteriormente he dicho, creo que es un libro de gran interés 
no solo para la profesión sino para cualquier ciudadano curioso y ávido de 
saber, puesto que forma parte de la historia del país. Querría agradecer 
sinceramente a las autoras y el autor por todo el esfuerzo realizado y por 
el legado que nos ofrecen. Transmiten un gran aprecio y vocación a la 
profesión y a la docencia, a la vez que rigor y compromiso hacia un futuro 
de superación. La más sincera felicitación a todos ellos, con la esperanza 
de que su trabajo y tenacidad sean valorados y sirvan de ejemplo.
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Normas para la presentación de artículos  
a la RTS

La Revista de Treball Social, editada por el Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya, es una revista especializada que se publica 
desde el año 1960, actualmente con una periodicidad semestral. Los 
objetivos de la publicación son:

• Contribuir al progreso del conocimiento científico, teórico 
y práctico del Trabajo Social y de las otras disciplinas 
científicas vinculadas.

• Consolidar el desarrollo profesional de los trabajadores 
y las trabajadoras sociales mediante la aportación de 
contenidos teóricos conceptuales, experiencias prácticas y 
otras herramientas metodológicas que fomenten el análisis 
y la reflexión sobre los diversos ámbitos de intervención del 
Trabajo Social.

• Difundir las experiencias profesionales y el conocimiento 
científico generado a partir de la práctica y la investigación 
en Trabajo Social.

• Promover el análisis crítico de la realidad social y las 
políticas sociales.

La RTS se dirige, especialmente, a los trabajadores y las trabajadoras 
sociales del ámbito profesional y académico, también a estudiantes 
de las universidades y a cualquier profesional vinculado al entorno 
del Trabajo Social.

La RTS está abierta a todos los trabajadores y las trabajadoras 
sociales, estudiantes de las universidades y a cualquier profesional 
vinculado al entorno del Trabajo Social que deseen presentar 
artículos originales sobre investigaciones empíricas, trabajos 
teóricos o revisiones bibliográficas, descripciones de experiencias 
profesionales, ensayos y análisis críticos, siempre en relación con 
el Trabajo Social, las políticas sociales y los servicios de bienestar 
social.

Los trabajos sometidos a evaluación para ser publicados en la RTS 
deben ser originales e inéditos. Las personas autoras deben declarar 
que los contenidos expuestos son originales y no existe plagio de 
ningún tipo. 

La RTS pide la cesión de los derechos de autoría, así como la no 
existencia de conflicto de intereses.
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El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de quien 
firma la autoría y si hay evidencias de plagio se pondrán en marcha 
las acciones previstas para informar a los autores y las autoras, retirar 
el documento no original de la página web e informar a los lectores y 
las lectoras de la situación.

Las autoras y los autores de trabajos de investigación declararán 
en el texto del artículo que en el proceso de investigación se han 
respetado los principios éticos que corresponden al tipo de estudio 
que presentan (autorizaciones que correspondan, consentimiento 
informado de los y las participantes, disociación de los datos de 
identificación, cita adecuada de las autorías, etc.).

PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

El Consejo de Redacción realizará una selección previa de los 
artículos presentados y, posteriormente, serán valorados siguiendo 
el procedimiento anónimo de revisión por pares a doble ciego (el 
equipo de revisión no conoce la autoría de los artículos y los autores y 
las autoras no conocen la identidad de quien valora su trabajo). Para 
que este método de revisión de artículos sea factible, los artículos se 
presentarán en versión anonimizada, es decir, una versión en la que 
no se pueda identificar la autoría. 

Las personas que firmen aceptarán someter el trabajo a la revisión y 
a posibles cambios de contenido y estilo según las recomendaciones 
del equipo de revisión.

SECCIONES Y EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS PRESENTADOS

• Estudios. A fondo:
Artículos que ofrecen un desarrollo de un tema de interés para 
los y las profesionales del Trabajo Social. Extensión entre 6.000 
y 10.000 palabras.

Pueden ser trabajos de investigación, sobre la disciplina 
del Trabajo Social y otras disciplinas conexas, que sigan 
metodología científica. Se estructurarán, al menos, en los 
siguientes apartados: introducción, metodología, resultados, 
discusión o conclusiones y solo las referencias bibliográficas 
citadas en el texto.

• Praxis:
Artículos en los que se presenten buenas prácticas y 
sistematización de experiencias de interés en Trabajo Social,  
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servicios sociales u otros sistemas vinculados al desarrollo de 
los derechos sociales. Extensión entre 4.000 y 6.000 palabras.

Los artículos incorporarán una introducción, el cuerpo 
del texto de estructura libre que incluirá, en todo caso, la 
contextualización teórica, normativa (si procede) y metodológica 
de la intervención presentada, unas conclusiones y únicamente 
las referencias bibliográficas de las citas mencionadas en el 
texto.

• Reseñas:
Espacio de presentación de publicaciones, tesis, congresos, 
jornadas, normativa y otras cuestiones de interés para la 
disciplina y los mundos profesional y académico. Tienen que ser 
de publicaciones recientes (últimos tres años) o que destaquen 
una lectura clásica de importancia para la disciplina del Trabajo 
Social y que no se haya publicado anteriormente en la RTS. 
Extensión máxima de 1.200 palabras.

Las reseñas incorporarán una breve presentación y 
contextualización del tema, y un breve resumen del contenido 
del libro, que puede ser de manera estructurada explicando los 
capítulos o de manera narrativa. Finalmente, tiene que exponer 
la relevancia y aportación a la disciplina del Trabajo Social.

En todos los casos (Estudios. A fondo, Praxis y Reseñas), la extensión 
máxima incluye las referencias bibliográficas. Los artículos que 
superen la cantidad de palabras indicada se devolverán a los autores 
y las autoras para que reduzcan su extensión.

Los artículos tienen que presentarse en formato electrónico, en 
documento de texto editable (.docx o .RTF), letra Arial cuerpo 12; 
interlineado 1,5; márgenes 3 cm. Las citas literales se transcribirán 
en Arial 11, interlineado 1,5 y márgenes 4 cm.

IDIOMAS

Los artículos se pueden presentar en catalán, castellano o inglés 
indistintamente. En la versión en línea, cada número de la RTS se 
publicará en catalán y en castellano; además se publicará como 
mínimo un artículo, seleccionado por el Consejo de Redacción, 
traducido al inglés. La versión en papel recogerá todos los artículos 
en el idioma original. Los títulos, resúmenes y palabras clave de todos 
los artículos se publicarán también en inglés.
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SISTEMA DE ENVÍO DE ARTÍCULOS

De manera previa a la presentación de cualquier artículo, la persona 
que firme como autora principal tendrá que registrarse (si no lo 
ha hecho anteriormente) como usuaria de la página web (www.
revistarts.com). Los artículos se cargarán en la plataforma siguiendo 
las indicaciones detalladas en el apartado “Envíos” de la misma 
página web.

En todos los casos, el artículo tendrá que presentar: título y subtítulo, 
en caso de que lo incluya (40 palabras máximo); resumen (250 
palabras máximo) en catalán o castellano y en inglés; las palabras 
clave (5 como máximo) en catalán o castellano y en inglés, y el texto 
principal, que responderá a las normas de la sección a la que se 
presenta.

El texto principal se enviará como archivo adjunto de manera 
anonimizada, suprimiendo cualquier elemento que permita directa 
o indirectamente la identificación del autor o autora. Una vez se 
haya realizado la valoración, en el momento en que se comunique la 
aceptación para la publicación del artículo, se pedirá el envío de la 
versión definitiva identificando la autoría.

FIGURAS Y TABLAS

Tablas: se presentarán en el lugar del texto que corresponda 
numeradas según el orden de aparición. Se utilizarán únicamente 
para clarificar aspectos relevantes. Los títulos o pies que acompañen 
las tablas tienen que explicar el contenido y la fuente. Se presentarán 
sin colores, con el formato predefinido, líneas sencillas y texto en 
Arial.

Figuras: se consideran figuras las fotografías, los gráficos o las 
ilustraciones. Se presentarán en el lugar del texto que corresponda 
numeradas según el orden de aparición, se identificarán con el 
término “Figura. X”. Se tienen que diseñar con un buen contraste, 
de forma que no pierdan calidad con la reducción. En la edición en 
papel serán publicadas en blanco y negro. Las figuras deben tener la 
finalidad de clarificar de forma importante el texto y su número será 
el mínimo necesario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deben colocarse al final del texto solo las referencias citadas, 
siguiendo el orden alfabético y de acuerdo con las normas APA 
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(7.ª edición, 2020) pero con la particularidad de incluir el nombre 
completo de la autora o del autor (si se conoce) para visibilizar el 
género con el que se identifica. Optativamente, también se acepta 
poner los dos apellidos.

Libro en papel: Apellidos, Nombre completo. (año). Título: Subtítulo (# 
ed.). Editorial. En los casos de autoría múltiple, hay que incluir todos 
los autores y autoras. Si son más de 20, se referencian los 19 primeros 
nombres y apellidos y el último precedido de puntos suspensivos. 
Cada nombre y apellido se separa con un punto y coma de los otros, 
excepto del último, que va precedido de una coma y la conjunción “y”.

Foucault, Michel. (1992). Microfísica del poder. (3.ª ed.). La 
Piqueta.
Moreno Luzón, María Dolores; Peris Bonet, Fernando Juan, y 
González Cruz, Tomás Félix. (2000). Gestión de la calidad y 
diseño de organizaciones. Ed. Prestice Hall.

Autor corporativo: Nombre de la institución u organismo. (año). 
Título: Subtítulo (# ed.). Editorial.

Observatori del Treball i Model Productiu. (2017). La situació 
de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones. 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 
Generalidad de Cataluña.

Capítulo de libro: Apellidos, Nombre completo del autor/a del 
capítulo. (año). Título del capítulo: Subtítulo. En Nombre y Apellidos 
coordinador/a / editor/a literario/a del libro (Coord./Ed.), Título del 
libro (# ed., p. xx-xx). Editorial.

García Martínez, Estela Maria, y Báñez Tello, Tomasa. (2016). 
Tejiendo identidades profesionales. Un proceso creativo y 
transformador. En Gloria Londoño y José Luis Rodríguez 
(Comps.), Relatos Digitales en Educación Formal y Social (p. 295-
300). Universidad de Barcelona.

Libro electrónico con DOI: Apellidos, Nombre completo. (año). Título. 
Editor/sitio web. Dirección del DOI

Londoño Monroy, Gloria, y Rodríguez Illera, José Luis (Comps.) 
(2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. 
Universidad de Barcelona. https://doi.org/10.1344/105.000003160

Libro electrónico con URL: Apellidos, Nombre completo. (año). Título. 
Editor/sitio web. Dirección URL

Londoño Monroy, Gloria, y Rodríguez Illera, José Luis (Comps.). 
(2017). Relatos Digitales en Educación Formal y Social. 
Universidad de Barcelona. http://www.greav.net/descargas/
Actas2016.pdf
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Artículo de revista en formato físico: Apellidos, Nombre completo. 
(año). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista: 
Subtítulo, volumen(número), p-p.

Carabaza González, Julieta. (2013). Apropiación de las TIC: 
apuntes para su operacionalización. Revista Prisma Social, 9, 
352-390.

Artículo de revista con DOI: Apellidos, Nombre completo. (año). 
Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista: 
Subtítulo, volumen(número), p-p. URL del DOI

Hernández-Echegaray, Arantxa. (2019). Reflexiones acerca de 
las oportunidades y dificultades de la fundamentación teórica y 
metodológica en el Trabajo Social. Revista de Treball Social, 215, 
13-31. https://10.32061/RTS2019.215.01

Artículo de revista en línea: Apellidos, Nombre completo. (año). 
Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista: 
Subtítulo, volumen(número), p-p. Editor/sitio web. Dirección URL

Deslauriers, Jean-Pierre, y Pérez Cosín, José Vicente. (2004). 
El reto del conocimiento en la práctica del Trabajo Social. 
Cuadernos de Trabajo Social, 17, 195-210. Universidad 
Complutense de Madrid. http://revistas.ucm.es/index.php/
CUTS/article/view/CUTS0404110195A

Página web: Autor/a personal o corporativo. (año última 
actualización). Título de la página. Editor/sitio web. Dirección URL

Fundación Dialnet. Universidad de la Rioja (2018). Dialnet. 
Fundación Dialnet. http://dialnet.unirioja.es

Simposios y conferencias: Apellidos, Nombre completo. (año). Título 
de la ponencia. En Nombre completo y Apellidos. (Ed. literario), Título 
del simposio o congreso (p. xx-xx). Editorial.

Fernández Barrera, Josefina. (2006). Trabajo Social con Familias 
y Mediación. En Cristina Escobar Pérez, Teodoro Andrés 
López y Gaspar Sánchez Majadas (Coord.), V Congreso Estatal 
de Estudiantes de Trabajo Social (p. 17-30). Universidad de 
Salamanca.

Tesis: Apellidos, Nombre completo. (año). Título de la tesis (Tesis 
doctoral / Trabajo de Fin de Máster / Trabajo de Fin de Grado no 
publicado). Nombre de la universidad.

Parra Ramajo, Belén. (2017). El trabajo social de grupo en 
la actualidad (Tesis doctoral no publicada). Universidad de 
Barcelona.
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Tesis en línea: Apellidos, Nombre completo. (año). Título de la tesis 
(Tesis doctoral / Trabajo de Fin de Máster / Trabajo de Fin de Grado, 
Nombre de la universidad). Dirección URL

Cardona Cardona, Josefa. (2012). Definición del contexto 
de intervención en el trabajo social de casos (Tesis 
doctoral, Universitat de les Illes Balears). http://hdl.handle.
net/10803/108691

Vídeos: Apellidos, Nombre completo. (año, mes día). Título del vídeo. 
[Vídeo]. Sitio web. Dirección URL

Centeno Ortiz, Antonio, y de la Morena, Raúl. (2015, marzo 25). 
Yes, We Fuck! [Vídeo]. Vimeo. https://vimeo.com/123177395

Película: Apellidos, Nombre completo del productor/a (Prod.), y 
Apellidos, Nombre completo del director/a (Dir.). (año). Título de la 
película. [Tipo: DVD, Blu-ray, CHS, Serie de televisión, etc.]. Estudio, 
nombre de la productora o distribuidora. Dirección URL

Mase, Yasuhiro (Prod.) y Takita, Yojiro (Dir.). (2008). Despedidas. 
[Película]. Shochiku Company Limited.

Noticias de prensa: Apellidos, Nombre completo. (año, mes día). 
Título del artículo. Nombre del periódico, p.

Farreras, Carina. (2019, marzo 19). Pacto de la comunidad 
educativa contra los guetos en las escuelas de Catalunya. La 
Vanguardia, p. 26.

Noticias de prensa en línea: Apellidos, Nombre completo. (año, mes 
día). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado fecha, de + 
dirección URL

Martínez Torres, Manuela Julia. (2015, febrero 16). Las 
comunidades de propietarios se blindan ante Hacienda. El 
País. Recuperado 21 enero 2021, de http://economia.elpais.com/
economia/2015/02/16/vivienda/1424085674_934021.html

Ley/orden/decreto: Título de la regulación, Nombre publicación 
oficial, núm. publicación, sección publicación (año publicación).

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. BOE núm. 131 § 9617 (2011).

Estas referencias se han adaptado de las normas APA (7.ª edición, 
2020). Para otros tipos de documentos, consultad la página web 
https://apastyle.apa.org.

https://apastyle.apa.org
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CITAS EN EL TEXTO

Citas no textuales o indirectas: Reproducen la idea o el concepto, 
pero reformulan las palabras a la hora de redactar el trabajo. Hay que 
hacer constar los apellidos de los autores o autoras y el año. Ejemplos:

· 1 autor/a:
Los datos recogidos por los equipos de intervención social en 
el espacio público del Ayuntamiento de Barcelona de la última 
década ya apuntaban hacia un incremento de la proporción 
de las personas que alternaban la pernoctación en la calle con 
soluciones residenciales precarias (Sales, 2019).

· 2 autores/as:
Las teorías del desistimiento del delito sostienen la necesidad 
de un apoyo y acompañamiento a las personas internas durante 
el proceso penal y postpenal, que se aglutinen alrededor de tres 
ejes: laboral, personal y social (Cid Moliné y Martí Olivé, 2011).

· 3 o más autores/as:
En este sentido, Bern-Klug et al. (2001) identifican los roles que 
tienen los trabajadores sociales en el apoyo al final de la vida: 
(…)

· Autor corporativo con acrónimo:
El año 2017, en Berlín se contabilizaron hasta 30.000 personas 
alojadas en albergues de estancia limitada, 10.000 más que el 
año anterior (FEANTSA, 2018).

· Autor corporativo sin acrónimo:
En Madrid, entre 2017 y 2019 se pasó de 2.059 personas 
contabilizadas durmiendo en la calle o en alojamientos 
temporales en una noche a 2.772 (Ayuntamiento de Madrid, 
2018).

Citas literales o textuales: Reproducen exactamente las palabras de 
la obra. Hay que referir los apellidos de los autores o autoras, el año y 
el número de página. Ejemplos:

· Cita de hasta 40 palabras en una página:
En relación con la participación democrática, Martínez 
Navarro (1990) señala, por un lado, que “la participación es 
un requisito metodológico en Trabajo Social, porque Trabajo 
Social y democracia coinciden en su valor básico: la libertad 
fundamental del ser humano para ser protagonista de su vida” 
(p. 69) y, del otro (…)

· Cita de hasta 40 palabras entre dos páginas:
(...) como lo menciona Palacios (2020), quien explicita la 
dificultad de unificar la lectura de familia por su diversidad toda  
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vez que su comprensión posee “(...) una porosidad que contiene 
la interpretación y construcción social de marcos de referencia, 
prácticas y discursos en torno a la sexualidad, la procreación, la 
con-vivencia, la sobrevivencia y la co-residencia en este tiempo 
social” (p. 31-32).

· Cita de más de 40 palabras:
La actividad de apoyo a las familias de las experiencias 
europeas contrasta con la situación en Cataluña, donde la 
mayoría de las entidades describen que:

su relación con las familias se origina cuando lo solicitan 
las propias personas encarceladas a quienes atienen 
y abordan problemáticas de tipo práctico como la 
imposibilidad de desplazarse a los centros para realizar 
las visitas o los problemas de interpretación de las 
condenas (Ibàñez Roig y Pedrosa Bou, 2017, p. 19).

Citas de citas: Se reproduce una cita a la que no se ha tenido acceso 
directo al original. La cita debe contener la expresión “citado por”. 
Ejemplo:

“la sociedad civil debe organizarse en diferentes instancias para 
identificar, construir y cambiar espacios para la práctica de la 
democracia participativa” (De Souza y Vega, 2001, p. 44, citado 
por Samperio y Bracaglioli, 2004, p. 7-8).

Los autores y las autoras recibirán 2 ejemplares en papel del número 
de la revista donde se publique su trabajo.

La RTS no cobra cuotas por la publicación de los artículos.

El Consejo de Redacción de la RTS no se hace responsable de la 
autenticidad de los trabajos publicados ni de su credibilidad. Las 
opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de los 
autores y las autoras y la RTS no se identifica necesariamente con 
ellos o ellas. 

LISTA DE COMPROBACIÓN PREVIA AL ENVÍO DE ARTÍCULOS

Los autores y las autoras tendrán que comprobar que los artículos 
cumplen los requisitos que se muestran a continuación; en caso de no 
cumplirlos, los trabajos les serán devueltos. 

1. El cuerpo del artículo se ha anonimizado: no incluye la autoría 
ni la filiación y se ha suprimido cualquier elemento que pudiera 
permitir directa o indirectamente la identificación del autor o la 
autora. Se ha confirmado que se ha utilizado el término “autor”  
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o “autora” para indicar las referencias a su propio trabajo.

2. El manuscrito se envía en formato .docx o RTF, incluidas las 
referencias bibliográficas, tablas y figuras.

3. Las referencias bibliográficas incluyen el DOI o la dirección URL, 
según corresponda, en todos los casos posibles.

4. El texto se presenta en letra Arial cuerpo 12; interlineado 1,5; 
márgenes 3 cm. Las citas literales se transcribirán en Arial 11, 
interlineado 1,5 y márgenes 4 cm.

5. Se incluye el título completo (40 palabras como máximo) en 
castellano o catalán y en inglés; un breve resumen (250 palabras 
como máximo) en castellano o catalán y en inglés, y las palabras 
clave (5 como máximo) en castellano o catalán y en inglés.

6. Las figuras y tablas se encuentran en el lugar del texto que les 
corresponde, con numeración correlativa, el título y la fuente. 
Se presentarán sin colores, con el formato predefinido, líneas 
sencillas y texto en Arial.

7. Se declaran becas o apoyo financiero y su procedencia, si 
procede.

8. Se manifiesta que el trabajo cumple con los requisitos éticos de 
investigación.

9. El manuscrito responde a las especificaciones de la sección a la 
que se dirige.

10. Se han revisado las referencias bibliográficas y se ajustan al 
estilo y el formato de las normas internacionales APA exigidas 
por la revista.
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La RTS se compromete a adoptar y promover las buenas prácticas y 
los principios éticos orientadores de las publicaciones científicas. A tal 
efecto se guiará por las orientaciones del Código de conducta de COPE 
(Committee on Publication Ethic), que se puede consultar en https://
publicationethics.org.
La RTS asume los siguientes compromisos éticos: 

• Incorporar la transparencia como uno de los principios clave en la 
gestión de la revista. 

• Comunicar los objetivos y funcionamiento de la RTS a las personas 
lectoras y posibles autoras mediante la página web de la revista. 

• Explicar de manera clara las normas de presentación de 
artículos. Se facilitará una lista de comprobación para ayudar 
a la confirmación del cumplimiento de todos los requisitos de 
presentación. 

• Promover la atribución de autoría apropiada incorporando todos los 
autores y las autoras en las comunicaciones que se realicen desde 
la RTS. 

• Basar la decisión de aceptar o no un trabajo para su publicación 
únicamente en el documento presentado, valorando, entre otros 
aspectos, la relevancia del tema, la originalidad y la claridad. 

• Indicar al equipo revisor de los artículos presentados el encargo, 
con concreción, incorporando las recomendaciones de la COPE:

Realizar revisiones objetivas.

Evitar críticas personales a los autores o autoras.

Argumentar las valoraciones con referencias, si es necesario.

Declarar cualquier conflicto de intereses como, por ejemplo 
y no exclusivamente, que el revisor o la revisora tenga 
conocimiento previo del envío a la revista, haya colaborado 
recientemente con alguna de las personas autoras o 
pertenezca a la misma institución.

Desistir de revisar los manuscritos en los que tenga un interés 
competitivo por la temática tratada, la autoría o la institución 
que presenta el artículo. 

Respetar la confidencialidad del material que se les facilita. No 
podrán discutir un documento inédito con colegas o utilizar 
la información en un trabajo propio. 
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Velar para que el artículo valorado cumpla aspectos éticos como: 
la originalidad del escrito, la declaración de autoría de no 
tener conflictos de intereses, y la confirmación de que el 
tema investigado, la metodología utilizada y los resultados 
presentados se ajustan a los principios de no discriminación 
y respeto a la dignidad. 

Procurar la cita adecuada de la autoría de obras, modelos de 
intervención o cualquier otra aportación reconocida, así como 
la identificación de plagios.

Confirmar que el artículo es respetuoso con los principios de 
confidencialidad y secreto profesional, así como con la 
obtención de las autorizaciones necesarias.

• En caso de que se identifique mala práctica por parte de alguna 
de las personas que forman parte del equipo de revisión de 
artículos, esta será retirada de la base de datos de la RTS.

• Las revisiones de artículos de contenido científico se harán 
mediante el método de revisión por pares a doble ciego. El equipo 
de redacción se compromete a poner los medios necesarios 
para garantizar la confidencialidad en el proceso de valoración 
tanto hacia los revisores y las revisoras como hacia las personas 
autoras. También velará por la agilidad de este proceso evitando 
demoras innecesarias que puedan perjudicar estas últimas.

• En caso de que algún miembro del equipo de redacción presente 
un artículo a la RTS para su publicación, se asume el compromiso 
de que se seguirán los mismos procedimientos de valoración, 
revisión por pares a doble ciego, que con cualquier otro trabajo 
presentado. En caso de que el artículo de un miembro del equipo 
de redacción de la RTS sea publicado se hará constar en una nota 
el proceso seguido para su selección.

• En caso de incorporar publicidad a la publicación, el equipo de 
redacción se compromete a mantener la calidad de la revista sin 
que las consideraciones comerciales afecten a las decisiones 
editoriales.

• Finalmente, asumimos que la relación de la RTS con la Junta de 
Gobierno del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya se 
basa en el principio de independencia editorial.
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NOTAS

Recepción de artículos

La RTS mantiene abierta de forma permanente la recepción  
de artículos. Según recoge el apartado “Sistema de envío  

de artículos” (véase la página 230), se pueden enviar  
a través de www.revistarts.com.
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