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Presentación

L a Revista “Espacio, Tiempo y Trabajo Social” for-
ma parte de los canales de difusión e investigación 
del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región 
de Murcia, corporación editora de la revista. Se 
trata de una publicación digital de Trabajo Social 
de carácter anual, accesible y organizada en torno 
a múltiples contenidos temáticos, tanto de carác-
ter profesional como científico.

La Revista se inicia en 2021, como una idea de 
interés para la profesión desarrollándose el pro-
yecto inicial en 2022, a propuesta de la Junta de 
Gobierno del Colegio, que plantea la necesidad 

de que el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de 
Murcia pueda tener su propia revista realizada por y para tra-
bajadoras/es sociales. Un espacio donde se recojan las expe-
riencias, investigaciones, artículos, reseñas y otros apartados 
concernientes a la labor del Trabajo Social, dando a conocer 
a las/os profesionales las temáticas específicas y actuales re-
lacionadas con los ámbitos del Trabajo Social que puedan ser 
de interés para la profesión.

Nace como resultado, por un lado, de la necesidad de ampliar 
conocimientos y experiencias del día a día sobre la profesión, 
enriqueciendo y dando valor al desempeño profesional, do-
tando al Trabajo Social de rigor científico y profesionalidad; y 
por otro, la de promover la implicación de las/os colegiadas/
os y facilitarles un espacio para compartir, difundir y fortale-
cer conocimientos.

La Revista Espacio, Tiempo y Trabajo Social se define como 
una revista profesional y científica editada por el Colegio Ofi-
cial de Trabajo Social de la Región de Murcia.

Animamos a todas/os las/os profesionales de Trabajo Social 
a participar en la revista, como forma de contribución al enri-
quecimiento de la profesión.
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Isabel Soler 
Luján.
Trabajadora Social 
en el Equipo de 
atención a casos 
de Desprotección 
Infantil  Murcia 
Norte (EDI Norte) 
del Ayuntamiento 
de Murcia y 
Cuentoterapeuta.

El taller que expondré a continuación fue una activi-
dad grupal llevada a cabo con unidades familiares del 
Proyecto municipal de Atención a Casos de Despro-
tección Infantil, en el Ayuntamiento de Murcia, durante 
los meses de  abril y mayo de 2022.  Se realizaron 
ocho sesiones de cuentoterapia dirigidas a madres y 
padres participantes del proyecto, en las que se trata-
ron diferentes temáticas con una metodología activa 
y participativa y con los cuentos como herramienta 
principal e hilo conductor en cada sesión. La última se-
sión se llevó a cabo en horario de tarde, incorporando 
también a los hijos e hijas de estas unidades familiares. 
Una experiencia muy gratificante promovida por los 
equipos base encargados de la atención a la despro-
tección infantil a nivel municipal.

PALABRAS CLAVE: Cuentoterapia, desprotección infantil, riesgo moderado, equipos 
municipales EDI, Servicios Sociales.

RESUMEN
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Taller de cuentoterapia con madres y padres del programa de atención a casos de desprotección infantil

PLANTEAMIENTO INICIAL
Para comenzar esta comunicación de-
dicada a la aplicación de la herramienta 
de la “CUENTOTERAPIA” en un grupo de 
madres y padres con menores en situa-
ción de riesgo moderado, describiré por 
un lado, el contexto en el que se ha lle-
vado a cabo esta experiencia, puesta en 
marcha por los Equipos base municipales 
de atención a la Desprotección Infantil del 
Ayuntamiento de Murcia (formados por 
un/a Trabajador/a Social y por un/a Edu-
cador/a Social), y por otro, el concepto 
de cuentoterapia y el desarrollo de este 
taller con madres y padres de alta en el 
Proyecto de Atención a Casos de Des-
protección Infantil, con los que se inter-
viene desde estos Equipos.

CONTEXTO DE DESARROLLO
El taller de cuentoterapia se llevó a cabo 
con familias, concretamente con madres 
y padres de las unidades familiares en alta 
en los Equipos de atención a la Despro-
tección Infantil pertenecientes a Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Murcia.

No se hizo una selección de familias, el 
taller se ofreció a madres y padres en alta 
en ese momento en el proyecto.
Estos equipos específicos, denominados 
Equipos de atención a la Desprotección 
Infantil (EDIs en adelante) se crearon a 
raíz de la puesta en marcha del Proyecto 
de Atención a Casos de Desprotección In-
fantil, un proyecto municipal que el Ayun-
tamiento de Murcia elaboró en marzo de 
2013 y que comenzó su andadura a finales 
de ese mismo año, dando lugar a la crea-
ción de tres equipos multidisciplinares, tres 
EDIs, uno por cada centro de Servicios So-
ciales (EDI Norte, EDI Sur y EDI Ciudad de 
Murcia), formados por cuatro profesionales 
cada uno, un/a trabajador/a social, un/a 
educador/a social, un psicólogo/a y un/a 
asesor/a jurídico/a. Los dos primeros pro-
fesionales con dedicación exclusiva a jor-
nada completa, formando éstos el equipo 
base de los EDIs, siendo la función de el/
la asesor/a jurídico/a y de el/la psicólogo/a 
puntual cuando el caso lo requiere.

Estos Equipos multiprofesionales tie-
nen encargo específico en atención pri-
maria, en un segundo nivel de atención, 
interviniendo en casos de desprotección 
infantil con riesgo moderado, teniendo 
como interés fundamental a los menores, 
y siendo la fundamentación de sus actua-
ciones el restablecimiento del equilibrio y 
la mejora de la dinámica familiar. La finali-
dad de estos equipos es promover desde 
el trabajo interdisciplinar la modificación 
de los factores causantes de la situación 
de desprotección infantil, para procurar 
el bienestar integral de la familia, resta-
blecer los roles parentales en cuanto al 
cuidado y protección de sus hijos e hijas,  
y estimular la adquisición de una mayor 
autonomía, necesaria para conseguir su 
independencia y su bienestar, garanti-
zando siempre la protección del menor.

Como sabemos, la familia, como agente 
socializador primario es el eje fundamen-
tal en cuanto a la protección de menores 
se refiere, puesto que cubre sus necesi-
dades físicas, psico-afectivas y sociales. 
Cuando esa protección se muestra defici-
taria y los/las menores se ven afectados 
en su desarrollo, corresponde a todas las 
Administraciones Públicas intervenir, y 
son las Entidades Locales por su cercanía 
a los ciudadanos, y en el ámbito de sus 
competencias, las que deben articular ac-
tuaciones que desde un modelo preven-
tivo favorezcan la promoción social de la 
infancia e intervenciones que,  junto a un 
proyecto conjunto con la familia, permitan 
bajar el nivel de riesgo moderado en el 
que se encuentran.

Los EDIs intervenimos con unidades fa-
miliares con menores en situación de ries-
go moderado. Para determinar este tipo 
de riesgo la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, en el año 2010, a través de la Dirección 
General de Asuntos Sociales, Igualdad e 
Inmigración, elaboró un instrumento técni-
co para que los/las profesionales contaran 
con criterios que les permitieran identificar 
y valorar la gravedad de las situaciones 
de desprotección infantil producidas en el 
contexto familiar, así como mejorar, homo-
geneizar y agilizar los procesos de valora-
ción, decisión y atención de las mismas.
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Isabel Soler Luján

Fuente: http://www.murcia.es/web/

Este instrumento técnico diferencia cua-
tro niveles de gravedad, que de menor a 
mayor se enumeran y definen como:

● Riesgo leve: Los padres, tutores y 
guardadores utilizan unas pautas 
educativas o de cuidado/trato/rela-
ción con el menor no adecuadas para 
su desarrollo óptimo. Estas situacio-
nes no constituyen desprotección 
dado que no han provocado ni se 
prevé que necesariamente vayan a 
provocar a corto plazo un daño sig-
nificativo en el menor ni a nivel físico, 
psicológico, cognitivo y/o social, pero 
requieren ser corregidas porque si se 
mantienen le colocan en mayor ries-
go de desarrollar problemas futuros.

● Riesgo moderado: Situación de 
desprotección que ha provocado 
un daño significativo en la situación 
física, psicológica y/o social del me-
nor o se prevé que lo va a provo-
car, sin que este daño implique ni se 
prevea que pueda implicar a corto 
plazo riesgo de muerte, incapaci-
dad permanente o daño físico muy 
severo en el menor, ni le haya pro-
vocado trastornos psicopatológi-
cos, síntomas severos de ansiedad, 
depresión, retraimiento, conductas 
agresivas o autodestructivas, o re-
trasos en el desarrollo u otros pro-
blemas severos de comportamiento 
que comprometen seriamente el 
proceso de desarrollo y adaptación 

personal y social del menor y re-
quieran tratamiento especializado 
inmediato.

● Riesgo grave: Cuando se prevé que 
si no hay una mejora significativa e 
inmediata o a corto plazo en el tra-
to y cuidado del menor en la familia, 
va a ser preciso proponer la sepa-
ración como medida de protección, 
dado que se está produciendo una 
situación de desprotección que ha 
provocado o hay altas probabilida-
des de que provoque a corto plazo 
un daño grave de la situación física, 
psicológica, cognitiva y social del me-
nor. Actualmente atendidos por el 
Servicio de Familia de la Comunidad 
Autónoma.

● Desamparo: Es necesario proponer 
la separación temporal o permanen-
te del menor de su familia de origen 
para garantizar su protección, perte-
neciendo estos casos al Servicio de 
Protección de Menores.

(Instrumento para la valoración de la gra-
vedad de las situaciones de desprotec-
ción infantil. CARM 2009).

 
Atendiendo a esta clasificación y 

como ya hemos comentado, los Equipos 
EDI intervienen con los casos calificados 
como de riesgo moderado, atendiendo 
los Equipos de Zona aquellos casos va-
lorados como riesgo leve.
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Es dentro de este contexto donde los 
equipos base de los EDIs (trabajadores/
educadores sociales)1 nos planteamos la 
posibilidad de realizar alguna experiencia 
de trabajo grupal, con la finalidad de tra-
bajar con las familias desde otra perspec-
tiva y potenciar su desarrollo emocional.

Desde este planteamiento conjunto, 
entre los tres equipos planificamos un 
taller de cuentoterapia con la finalidad 
de facilitar un espacio a las madres y pa-
dres con las que se estaba interviniendo. 
Nuestra intención fue la de desarrollar 
un ambiente diferente de crecimiento y 

EQUIPO DE ATENCIÓN EN CASOS 
DE DESPROTECCIÓN INFANTIL (E.D.I.)

 Servicio Municipal de Servicios Sociales

 Concejalía de Derechos Sociales

Si estás interesado/a en 
conocer más a fondo 
nuestro proyecto, y/o un 
ejemplo de intervención 
utiliza este código:  

Riesgo 
moderado

Sin 
riesgo

Riesgo 
leve

Riesgo 
grave

Riesgo 
muy grave

Servicios Sociales Atención Primaria 
Ayuntamiento de Murcia

Equipos de Zona 

Servicios Sociales Especializados 
Comunidad Autónoma Región de Murcia 

E.D.I. 

¿Dónde?
Centros Municipales 
de Servicios Sociales 

¿Qué 
somos?

Equipo de intervención en 
familias con menores en 
situación de riesgo moderado

¿Quiénes?
Trabajador/a social
Educador/a social
Asesor/a jurídica
Coordinador Técnico - Psicólogo/a

Equipo Base

Familias con 
menores en riesgo

Valoración y 
diagnóstico social

Centros Municipales 
de Servicios Sociales

(Equipo de Zona) 

Instrumento para la valoración de la gravedad 
de las situaciones de desprotección infantil 

en la región de Murcia

Modelo de Intervención

¿Para qué?¿Por qué?

• Derecho a la protección de la 
infancia 

• Responsabilidad compartida
• Supremacía del interés del 

menor
• Mantenimiento del menor en 

el medio familiar
• Su integración familiar y social
• Prevención e intervención 

temprana

• Crear procesos de cambio
• Toma de conciencia de la 

situación 
• Dar herramientas para 

promover autonomía
• Aprovechar crisis como 

oportunidades
• Estimular potencialidades 

Eliminar situación de riesgo

Finalidad

• Acogida y creación de 
vínculo

• Construcción del caso 
•  Proyecto de actuación 

familiar
• Trabajo en red
• Acompañamiento a recursos 

del entorno
• Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento psicológico

¿Cómo?

“Otro enfoque de intervención 

con la infancia en riesgo” 

desarrollo personal donde reflexionar so-
bre la crianza, identificar sentimientos y 
aprender a gestionarlos, conocerse me-
jor, fomentar la autoestima y lograr un 
bienestar personal como base para una 
mejor relación con sus hijas e hijos, fa-
cilitando la adquisición de nuevas estra-
tegias para cuidar y educar mejor. Todo 
esto a través de una herramienta antigua 
pero novedosa como técnica grupal con 
nuestra población: la utilización de los 
cuentos, para conseguir un acercamiento 
materno-paterno/filial, restablecer la co-
municación a veces perdida o relegada a 
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unidades familiares en intervención so-
cial por parte de Servicios Sociales, pero 
los beneficios que este taller ha aporta-
do a nuestras familias participantes han 
sido muy favorables. Como adultos/as 
los cuentos nos acercan a momentos 
tiernos de nuestra infancia, nos ayudan 
a tomar conciencia de la etapa evolutiva 
en la que se encuentran nuestros hijos e 
hijas y de la necesidad que tienen éstos/
as de que sus padres/madres les dedi-
quen un tiempo diario de calidad como 
puede ser contando cuentos, se procura 
con este trabajo grupal el acercamien-
to de los padres/madres a sus hijos/as a 
través de los cuentos.

Utilizando la técnica de la cuentotera-
pia abordamos aspectos importantes que 
son necesarios trabajar y nos dan la po-
sibilidad de crear un espacio de reflexión, 
de debate y de intervención con una his-
toria con la que siempre, en un momento 
u otro, con un personaje u otro, los/las 
participantes se sienten identificados/as.

Creo que los cuentos son fundamen-
tales para un desarrollo sano de la per-
sona y como elemento importante en la 
prevención.

El término Cuentoterapia fue acuña-
do hace algunos años por el psicólogo 
y psicoterapeuta murciano Lorenzo A. 
Hernández Pallarés, quien cuenta con 
más de 35 años de experiencia en psico-
terapia clínica y psicopedagogía. Actual-
mente es director de la sección de Difi-
cultades de Aprendizaje de la Consejería 
de Educación de la Región de Murcia. Im-
parte formación en centros de profeso-
res/as y forma cuentoterapeutas desde 
hace más de 30 años. Es cofundador de 
la Asociación Iberoamericana de Cuento-
terapeutas.

Hernández Pallarés, L. A. define la cuen-
toterapia como el arte de sanar a través 
de los cuentos y los utiliza para educar 
y prevenir y, en psicoterapia, como una 
ayuda al crecimiento personal. Utiliza los 
cuentos en sus terapias con niños/as con 

1 Para evitar perder la atención y facilitar al lector la agilidad a la hora de leer este artículo, pido se 
lean incluidos los dos géneros, aunque no siempre lo especifique. Muchas gracias.

los medios de comunicación y como una 
nueva forma de comprender las conduc-
tas de sus hijos e hijas y de ayudarlos a 
gestionar sus emociones.

OBJETIVOS DE ESTE TALLER 
EN LA INTERVENCIÓN SOCIOE-
DUCATIVA CON LAS FAMILIAS 
OBJETO DE INTERVENCIÓN
● Trabajar con las familias desde otra 

perspectiva y potenciar su desarrollo 
emocional.

● Mejorar la comunicación paterno/mater-
no-filial y el clima relacional en casa.

● Crear un ambiente cercano donde ayudar 
a identificar las diferentes emociones.

● Aprender a expresar adecuadamente 
las propias emociones.

● Desarrollar la capacidad de comprensión 
de las emociones de los demás.

● Favorecer el desarrollo de la autonomía 
emocional.

● Conseguir una modificación positiva en 
la interacción familiar y con el entorno 
social.

● Visibilizar la positividad y el interés del 
desarrollo de talleres grupales con he-
rramientas novedosas en la interven-
ción social y educativa.

CUENTOTERAPIA. CONCEPTO
La cuentoterapia es una técnica terapéu-
tica así como una herramienta de gran uti-
lidad para trabajar con personas de cual-
quier edad, niños, adolescentes y adultos, 
habiéndose demostrado una gran eficacia 
en la prevención, educación en valores y 
desarrollo de la inteligencia emocional.

La cuentoterapia es además una herra-
mienta complementaria con otras terapias, 
ya que aborda aspectos simbólicos pro-
fundos que otras no alcanzan, pudiendo 
trabajar con ella a nivel individual o grupal.

No conozco otras experiencias grupa-
les de aplicación de cuentoterapia con 
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Trastorno por déficit de atención  e hipe-
ractividad (TDAH), Asperger, Autismo, 
Dislexia, y otras situaciones relacionadas 
con las dificultades de aprendizaje.

CLASIFICACIÓN DE
LOS CUENTOS
En cuentoterapia trabajamos con tres tipos 
de cuentos, bajo una clasificación que el 
propio Hernández Pallarés, L.A. ha creado:

● Los cuentos emosémicos: Son sen-
cillos y van directos al mundo de los 
sentimientos, suelen ser ilustrados y 
el mensaje lo da la combinación de la 
imagen y el texto. Producen alguna 
emoción, como casi todos los cuentos 
ilustrados que hay actualmente y crean 
un cambio de visión o estado interior.

● Los cuentos monosémicos: Son los 
que tienen un mensaje, un solo signi-
ficado. Su fin suele ser ejemplarizan-
te, persiguen educar en un aspecto. 
Para acceder al inconsciente suelen 
utilizar la paradoja, la alegoría o la 
metáfora. Vendrían a ser los de la fi-
losofía hindú, zen, sufí, los de Bucay, 
Jodorowsky, etc.

● Los cuentos polisémicos: Tienen mu-
chos significados. Utilizan imágenes, 
símbolos y motivos. En ellos suelen 
aparecer diversas pruebas que el/la 
protagonista deberán superar. Aquí 
entrarían los mitos y los cuentos de 
hadas o maravillosos, cuya autoría 
es anónima en muchas ocasiones, 
provienen del inconsciente colectivo. 
Lorenzo define este tipo de cuentos 
como una obra de arte simbólica y un 
legado de la humanidad.

El cuento se creó con la finalidad de 
advertir, de enseñar, de transmitir expe-
riencias, por ello muchos de ellos tratan 
sobre ritos de iniciación. Han pasado  
oralmente de padres/madres a hijos/hijas 
durante generaciones, adaptándose a las 
épocas y a los lugares, con un lenguaje 
que pudiera ser entendido por todos/
as, pero cuyo mensaje está encriptado. 
Un mensaje que se transmite a través de 
los símbolos y que llega al inconscien-
te. Habla directamente al niño/a mágico 

simbólico, que coincide con lo que se ha 
llamado, en lenguaje académico, la etapa 
preoperatoria del desarrollo cognitivo, 
según Jean Piaget. El cuento nos habla a 
través de ese lenguaje mágico-simbólico, 
el mismo que utilizan los sueños, el arte 
y los ritos. (Hernandez Pallarés, L.A.  “IN-
FAN-CIA”, Revista de referencia para do-
centes de infantil y primaria. No 142. pp 9)

La realidad es que los cuentos han 
abierto y abren puertas sorprendentes 
a mundos interiores, a mundos imagina-
rios. Desde el inicio consciente es impor-
tante familiarizar a los niños y niñas con 
los libros y qué mejor forma que con los 
“cuentos”. Los cuentos les ayudarán a 
desarrollar su lenguaje, su inteligencia, 
su comprensión lectora, su creatividad, 
sus relaciones sociales, su personalidad 
y también a fortalecer su autoestima. 
Contar cuentos a los niños/as es un acto 
de amor. Con los cuentos fomentamos 
los lazos afectivos al mismo tiempo que 
potenciamos aspectos que van a ser cru-
ciales en el desarrollo de su personalidad.

FUNCIONES DE LOS CUENTOS
Los cuentos son imprescindibles para el 
desarrollo personal y educativo. Según 
Begoña Ibarrola podemos destacar en 
ellos varias funciones:

● Mágica: estimular la imaginación y la 
fantasía.

● Lúdica: entretener y divertir.
● Ética: transmitir una enseñanza moral 

e identificar valores, aprender a dife-
renciar el bien del mal, la verdad de la 
mentira, etc

● Espiritual: ayudar a la comprensión 
de verdades metafísicas y filosóficas.

● Terapéutica: ver en los personajes y 
situaciones referentes para la vida y 
encontrar en ellos orientaciones y cla-
ves para comprender nuestro mundo 
interior o nuestros conflictos.

Los cuentos nos ayudan a crecer, a co-
nocer nuestras emociones más intensas, 
a desarrollar la visión interior. El beneficio 
que reportan es múltiple al estimular la 
imaginación y la fantasía (función mági-



1514 ESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIALESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIAL

Isabel Soler Luján

ca), al ayudar a identificar valores y trans-
mitir una enseñanza moral (función ética), 
al entretener y divertir (función lúdica), al 
actuar como mapas de sanación, pudien-
do ver en los personajes y situaciones 
referentes para nuestra vida y modos de 
resolver conflictos (función terapeútica).

Ser inteligente no garantiza el éxito en 
la vida ni facilita la felicidad. Son otras 
habilidades emocionales y sociales las 
que nos ayudan a conseguir estabilidad 
emocional y mental, satisfacción en nues-
tras relaciones, adaptación al entorno, a 
sentirnos mejor con nosotros mismos y a 
transmitírselo a nuestros hijos e hijas.

A través de los cuentos extraemos un 
sentido coherente del túmulo de senti-
mientos, ofreciéndonos ideas de cómo 
poner en orden nuestra casa interior y 
sobre esta base establecer un orden en 
nuestra vida en general. Por ello es im-
portante enseñar a los progenitores a 
utilizar los cuentos desde edades muy 
tempranas como herramienta didáctica 
y forma de acercarnos a nuestros me-
nores, aportando en ellos una huella que 
quede para siempre.

Los beneficios de los cuentos en la etapa 
infantil influyen en las distintas etapas del 
desarrollo. Diversos estudios han demos-
trado que la estimulación temprana de las 
distintas habilidades a través del cuento, 
es un efectivo detector de éxito escolar en 
el futuro, desarrollando áreas tan impor-
tantes como las habilidades matemáticas, 
directamente relacionadas con el manejo 
de relaciones temporales, o la capacidad 
de análisis y síntesis necesaria para extraer 
la idea central de un texto, entre otras.

DESARROLLO DEL TALLER
Este taller se realizó en ocho sesiones se-
manales, con una duración de dos horas 
aproximadamente cada sesión y un pe-
queño descanso a mitad.

Se ofreció a todas las unidades familia-
res en alta en los tres equipos EDIs de los 
distintos centros de Servicios Sociales.

El total de participantes fueron unas 25 
personas en total, con un porcentaje de 
madres sobre padres del 90%.

Este taller se desarrolló en un espacio 
municipal, de fácil acceso, con transporte 
público cercano para facilitar la llegada del 
mayor número de participantes, realizan-
do acompañamientos por parte de los/las 
profesionales a aquellos progenitores que 
presentaban más dificultades o vivían en 
el extrarradio.

Un objetivo importante fue el de crear 
un ambiente de confianza y cohesión 
grupal, con una metodología participati-
va para evitar la desmotivación y el aban-
dono de la actividad. Por lo que, aunque 
las sesiones no eran muy largas se esta-
bleció un periodo de descanso en el que 
compartimos un desayuno-tertulia y co-
mentábamos los cuentos narrados aterri-
zándolos a la vida rutinaria.

Este espacio se convirtió en un mo-
mento de la mañana muy positivo para 
ellas/os, pues se sentían cuidadas/os, 
atendidos/as, teniendo la posibilidad 
de compartir experiencias, inquietudes, 
pensamientos… poniendo en común 
anécdotas y realidades del día a día con 
sus hijos, comprobando de esta manera 
que sus problemas y conflictos familia-
res no eran únicos y aportando unos a 
otros posibles soluciones a estos conflic-
tos cotidianos. Llegando incluso a esta-
blecer lazos de amistad entre los proge-
nitores que después se han mantenido 
en el tiempo.

El taller se inició con un acercamiento 
al mundo de las emociones, utilizando 
los cuentos para despertar las mismas, 
identificarlas, hablar de ellas y aprender 
a gestionarlas. Visualizando a su vez las 
emociones de sus hijos e hijas y cómo 
manejarlas a través del mundo de los 
cuentos, un mundo que por ser muy sim-
bólico, puede ser integrado y comprendi-
do de una manera sencilla independien-
temente del nivel formativo o cultural de 
los progenitores, trabajándose temas 
como: la rabia, el miedo, la vergüenza, la 
autoestima, el abandono, la sobreprotec-
ción, las adicciones...etc.
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SESIONES DIMENSIONES DE CONTENIDO

Sesión 1 Presentación. Acercamiento al mundo de los cuentos.
“El monstruo de colores”  “Así es la vida” “La princesa mona”

Sesión 2 La rabia
”Soy un dragón”  “Madre chillona” ,  “Vaya Rabieta” “La mari-
quita gruñona”

Sesión 3 El miedo
“El pequeño conejo blanco” “Una pesadilla en mi armario”
“La niña del zurrón” “Tio Lobo” “Camuñas” “Fuera de aquí, ho-
rrible monstruo verde”

Sesión 4 Autoestima
“Orejas de mariposa” “Está bien ser diferente” “Otra cosa” “Mi 
papá es un payaso”  “Porqué la Señora G se volvió tan gruño-
na”

Sesión 5 Sobreprotección
“Para cuidarte mejor” “Ahora no Bernardo” “Entre algodones” 
“Una noche, un gato” “Mi papá” “Hansel y Gretel” “Afortuna-
damente”

Sesión 6 La alegría
“Efímera”  “La vaca que puso un huevo”  “El pollo Pepe”
“Puede ser…”  “Todo patas arriba”  “El mundo es tuyo”

Sesión 7 Las redes sociales
“Papá está conectado” “Voy a portarme muy bien”, “Finn Her-
man”, “¿Jugamos?”, “La oruga impaciente”

Sesión 8 Cuidando a los demás. Sesión conjunta con los hijos/as.
“Adivina cuanto te quiero” “Max y los superhéroes” “La joya 
interior”… y un cuento masaje que se hace conjunto.

TRABAJO POR SESIONES

ESTRUCTURA DE 
LAS SESIONES
La duración de cada sesión fue de dos 
horas, con una media hora de descanso 
a mitad de la sesión para un café-tertulia,  
una vez preparada la sala de encuentro, 
ésta fue la secuencia de acciones:

1- Entrada, saludo y bienvenida a los par-
ticipantes

2- Presentación del tema a tratar
3- Narración de cuentos e historias y re-

flexión de éstos.
4- Descanso café-tertulia
5- Dinámica

6- Cuento final
7- Cierre de la sesión
 
La última sesión fue conjunta entre 

padres y madres y sus hijos e hijas,  los 
participantes del taller se sentaron jun-
to a sus hijos/as y se contaron cuentos 
interactivos como el de “Adivina cuanto 
te quiero” en el que los padres/madres 
iban repitiendo las frases a sus hijos/as 
siguiendo las instrucciones del cuento o 
el de “Los animales del bosque” como 
cuento masaje, siendo estas experiencias 
muy divertidas con momentos mágicos 
de acercamiento y reencuentro.
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EVALUACIÓN DEL TALLER
La evaluación del taller se llevó a cabo al 
finalizar el mismo, por una parte nos re-
unimos los/las profesionales encargados 
de la planificación y coordinación para 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR

● Cohesión de grupo desde el inicio
● Las características de la sala 

(movilidad de las sillas, tamaño 
adecuado y acogedor, buena 
acústica...).

● Mantenimiento de la asistencia.
● Interés creciente en la actividad.
● La creación del espacio café-ter-

tulia.
● Elevada participación de los asis-

tentes durante la sesión.
● Aprendizaje de una nueva modali-

dad de acercamiento a sus hijos a 
través de los cuentos.

● El interés mostrado en las sesio-
nes al utilizar una metodología 
diferente.

● La realización de una última se-
sión conjunta entre padres e hijos.

● El regalo de uno de los cuentos 
contados para cada familia.

● El interés mostrado en la última 
sesión por continuar con este tipo 
de formación.

● Ampliación de media hora cada 
sesión (para no ir tan justos con 
el cierre).

● Abrirlo a otras familias fuera del 
programa interesadas en esta 
formación.

evaluar aspectos técnicos, y por otro se 
pidió a los/las participantes una evalua-
ción cualitativa de lo que había sido el ta-
ller para ellos. Recogiendo en una tabla la 
siguiente información:
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GRUPO DE DISCUSIÓN
El aspecto más interesante a evaluar en 
esta iniciativa fue la percepción de los/las 
propios/as participantes tras la realiza-
ción del taller.  Para ello se utilizó la técni-
ca cualitativa del grupo de discusión, tras 
la última sesión realizada. El objetivo de 
seleccionar esta técnica era el de obte-
ner información sobre las percepciones, 
sentimientos y actitudes de las diferen-
tes personas que participaron en el taller,  
durante el proceso y al finalizar el mismo. 
A continuación se encuentran recogidas 
todas las frases que expresaron:

COMENTARIOS FINALES 
DE LOS PARTICIPANTES:

● “Me ha encantado, no me lo imaginaba 
así”

● “Esto no se puede acabar ya, necesita-
mos conocer más cuentos”

● “Si vais a hacer más cursos de cuentos 
más adelante avisadme”

● “Gracias, me ha gustado y he aprendido 
que los cuentos tienen mucho que decir”

● “Me habría gustado no terminar toda-
vía, se me ha hecho corto, gracias”

● “Este curso me ha ayudado a estar más 
con mi hijo y contarle un cuento cada 
noche...”

● “Quería dar las gracias por llamarme 
para hacer este curso porque ha sido 
diferente y me ha gustado mucho”

● “Dar las gracias, me ha servido de mu-
cho y me han encantado los cuentos...”

● “Me han gustado todas las sesiones pero 
la que más la que han venido mis hijos...”

● “Cuanto me he reído con el cuento del 
medio pollito”

● “Que suerte lo que nos hemos llevado 
de este taller”

● “A mi llamarme pa el próximo, me ha-
cen falta cosas así”

● “Si el curso que viene se hace otro, lla-
marme”

● “...Necesitaba hacer algo, salir de casa…  
me ha venido bien”

● “Me ha ayudado a estar más con los 
críos...a ellos también le han gustado los 
cuentos, se los contaba luego al llegar”

● “Me ha encantado, me gustaría que no 
se acabara el taller…”

● “Ya la semana que viene vamos a echar 
de menos las sesiones”

● “Gracias por este curso, a mi me ha 
ayudado y también con mis hijos”

● “A mí me gustaría proponer una segun-
da parte para el año que viene”

● “Gracias a todos por este esfuerzo de 
organizar el curso y venir a por mí to-
das las semanas”

● “Yo quería decir que muchos cuen-
tos me han trasladado a la casa de mi 
abuela cuando era pequeña y escucha-
ba cuentos y me he emocionado…”

● “Me han gustado todas las sesiones y en 
general el taller y la última con los críos”
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CONCLUSIONES
La experiencia de organizar una acti-
vidad grupal de cuentoterapia con las 
familias con las que estábamos inter-
viniendo desde los diferentes equipos 
base de los EDIs, ha sido muy gratifican-
te. La implicación, la atención, la parti-
cipación y el interés mostrado por los/
las participantes en esta actividad, nos 
hace reflexionar sobre los beneficios 
y la importancia del trabajo grupal en 
la intervención social y el acierto de la 
utilización de la cuentoterapia como he-
rramienta para trabajar con personas de 
cualquier edad en familias con menores 
en situación de riesgo.

En el desarrollo de este taller, esta téc-
nica terapeútica ha demostrado su utili-
dad a la hora de trabajar la inteligencia 
emocional y el crecimiento personal de 
los/las beneficiarios/as,  estrechando los 
lazos afectivos con sus hijos e hijas.

Todavía las palabras “Érase una vez” 
provocan efectos mágicos, sin efectos 
especiales proyectados en pantallas, 
sin imágenes animadas con las más mo-
dernas tecnologías, sólo con la palabra 
y su misterioso hechizo. Como defiende 
Adela Turín, los cuentos ejercen un po-
deroso y gratificante influjo sobre quien 
los escucha, independientemente de la 
edad, y esto es lo que han podido vi-
venciar los/las participantes de esta ex-
periencia grupal. Durante semanas han 
contado los cuentos que escuchaban a 
sus hijos e hijas, estableciéndose entre 
ellos una comunicación especial y afec-
tiva entre unos adultos que se convier-
ten en niños/as y unos niños/as que se 
sienten queridos por sus progenitores al 
regalarles éstos/as su tiempo y cercanía 
con el regalo de su voz.

La utilización de la cuentoterapia como 
herramienta ha sido útil para fomentar y 
para trabajar la gestión de emociones, 
para intercambiar experiencias positivas 
de la propia infancia, para tratar temas 
comunes que preocupan a estos padres 
y madres sobre sus hijas e hijos, favore-
ciendo nuevos patrones de parentabilidad 
positiva y un crecimiento de la conciencia.

Los beneficios de esta concreta activi-
dad grupal han ayudado a transmitir va-
lores, aumentar el vocabulario y mejorar 
el desarrollo del lenguaje, incentivar el 
diálogo y estimular la atención.

Tras la realización de este taller se ha 
continuado con la intervención socioeduca-
tiva de estas familias por parte de los dife-
rentes EDIs, observando como los objetivos 
que se marcaron en esta iniciativa grupal, 
han beneficiado la comunicación, la interac-
ción y el bienestar general de las unidades 
familiares beneficiarias y se han mantenido 
en el tiempo, habiendo dado lugar también 
a relaciones sociales y de amistad entre al-
gunos/as de los/las participantes que, a día 
de hoy, siguen manteniendo.
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Vivimos en un mundo digitalizado donde los niños, niñas y ado-
lescentes están expuestos tanto a la diversidad de contenidos y 
servicios que ofrece Internet, como a los riesgos que su uso con-
lleva (ciberbullying, grooming, sextorsión, sexting, etc.). La falta 
de madurez, propia de la infancia, coloca a las personas menores 
de edad en un mayor riesgo de sufrir violencia online, por lo que 
se hace necesario protegerlas sin que sus derechos se vean afec-
tados. Los riesgos a los que los menores están expuestos pueden 
derivar en conflictos que, dependiendo de cómo se manejen, van 
a repercutir e interferir en mayor o menor medida en su desarrollo 
y en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven. Siendo el 
ámbito escolar uno de ellos, resulta necesario que se planifiquen 
e implementen medidas de protección desde esta institución. En 
este sentido, se plantea la mediación escolar que ha demostrado 
su utilidad en la prevención y resolución de conflictos en las aulas.

PALABRAS CLAVE: Riesgos de Internet; infancia; proyecto 
de prevención; mediación; TRIC.

RESUMEN

We currently live in a digitized world where children and ado-
lescents are exposed to the diversity of contents and services 
offered by the Internet, as well as to the risks that its use entails 
(cyberbullying, grooming, sextortion, sexting, etc.). The lack of 
maturity, typical of childhood, places minors at a greater risk of 
undergoing online violence, so it is necessary to protect them 
without their rights being affected. The risks which minors are 
exposed can lead to conflicts that could affect and interfere in 
their development with a greater or lesser extent, depending on 
how they are handled. In addition, they could have an effect on 
the different spheres in which minors operate. Being the school 
environment one of them, it is necessary that protection measu-
res be planned and implemented from this institution. In this sen-
se, school mediation is proposed which has proven its usefulness 
in the prevention and resolution of conflicts in the classroom.

KEYWORDS: Internet risks; childhood; prevention project; media-
tion, TRIC.
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ACCESO Y USO QUE INTERNET POR 
PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Actualmente el uso de Internet y, por 
consiguiente, de los dispositivos que nos 
permiten acceder al mundo virtual o lo 
que es lo mismo, las tecnologías de la re-
lación, la información y la comunicación 
(TRIC) forma parte de nuestro día a día 
y su uso está en constante crecimiento. 
Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), en España el uso de Internet 
aumentó en todos los grupos de edad en 
2020, llegando a casi el 90% las personas 
jóvenes de entre 16 y 24 años que hacen 
un uso diario del mismo, 6,1 puntos más 
que en 2019 (Epdata 2021a). En la figura 
2 se muestra la evolución de estos datos.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
empiezan a familiarizarse y a estar en con-
tacto con los dispositivos tecnológicos a 
corta edad. Se inician en su uso llamados 
por la curiosidad que les despiertan las 
voces, las imágenes, el movimiento, etc. 
que emiten y, a modo de juego, van ad-
quiriendo habilidades para manejarlos. 
Según Davada (2017), el acceso a la red 

se produce a edades cada vez más tem-
pranas, llegando a ser de uso casi global 
en la franja de 10 a 15 años. De hecho, 
tal y como se puede observar en la figura 
3, alrededor del 70% de los chicos y chi-
cas españoles entre esa franja de edad 
dispone de teléfono móvil, y el 94,5% ha 
usado Internet en los últimos tres meses 
(INE, 2020).

El acceso a Internet se produce ma-
yoritariamente a través de Smartphone 
(76%) y Smart TV (72%). En tercer lugar, 
están las videoconsolas (29%) que usan 
de forma mayoritaria los chicos. El uso de 
cada dispositivo, generalmente, aumen-
ta con la edad; en el caso de los Smar-
tphone, el 62% de los niños y el 41% de 
las niñas de entre 9 y 12 años usa uno, 
mientras entre personas adolescentes, el 
93% de los chicos y el 94% de las chicas 
lo usan. Aunque las diferencias de género 
no son muy acusadas, excepto en el caso 
de las videoconsolas, con un uso de los 
niños bastante superior al de las niñas, 
son ellos los que indican tener un mayor 
contacto con los dispositivos excepto de 
las Smart TV, donde las niñas de entre 9 
y 12 años obtienen porcentajes algo ma-
yores de uso (Garmendia et al., 2019).

110

% (unidades)

16-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años

55-64 años 65-74 años Fuente: INE, www.epdata.es

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figura 1. Evolución 
de personas que 
usan diariamente 
en España por 
grupo de edad.  
Fuente: INE to-
mado de Epdata 
(2021b).
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De entre las actividades online más 
frecuentes que realizan NNA destacan 
la comunicación con familiares y amigos 
(70%) y el entretenimiento: escuchar mú-
sica (63%), ver videoclips (55%) y jugar 
on-line (46%) (Garmendia et al., 2019).

Por otro lado, el uso de las redes so-
ciales está muy extendido entre menores 
y éste aumenta con la edad, de hecho, 
el 45% del total tienen, al menos, un per-
fil en una red social. Mientras el 15% de 
los niños y niñas de 9 y 10 años tienen 
un perfil, esta tasa aumenta hasta el 83% 
para los y las adolescentes más mayores 
(Garmendia et al., 2016). En cuanto a la 
red, el 33% visita una casi a diario, varias 
veces al día o casi todo el tiempo (Gar-
mendia et al., 2019).

BENEFICIOS Y RIESGOS 
DE LAS TRIC

Las tecnologías de la relación, la informa-
ción y la comunicación (TRIC) ofrecen una 
multitud de beneficios   y posibilidades 
para el desarrollo cognitivo, social y psico-
lógico de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) que van a condicionar la forma en 

la que se desenvuelven en los diferentes 
ámbitos de la vida (personal, familiar, edu-
cativo, ocio y tiempo libre, etc.), varios tra-
bajos publicados destacan los siguientes 
(Asociación Rea, 2020; Rovira, s.f.):

● Apoyo en las tareas escolares. Inter-
net es la mayor fuente de información 
y cuenta con aplicaciones educativas, 
tutoriales y materiales de apoyo para 
todas las asignaturas. 

● Permite una nueva forma de aprendi-
zaje. Posibilita el aprendizaje online a 
través de aplicaciones o herramientas 
que permiten el contacto con el entor-
no académico.  

● Aumenta el interés y la motivación en el 
proceso de aprendizaje. El uso de he-
rramientas como animaciones, vídeos 
y ejercicios multimedia por parte del 
profesorado les ofrece una forma de 
aprender que va en sintonía con sus 
costumbres y aficiones. 

● Facilita la comunicación e interacción 
social. Internet, las redes sociales, las 
plataformas de mensajería instantánea 
ofrecen oportunidades de interactuar 
de forma más fácil y accesible. Pode-
mos conocer y relacionarnos con per-

Fuente: INE, www.epdata.es
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sonas de cualquier parte del mundo y 
compartir información, datos, fotos o 
vídeos en tiempo real. 

● Potencia la creatividad, el intercambio 
de conocimientos, la toma de iniciati-
va. Internet permite compartir obras y 
aprender sobre diferentes artes, técni-
cas y metodologías a través de tutoria-
les, blogs o redes sociales.  

● Nueva forma de socialización. las TRIC 
nos permiten estar en contacto con per-
sonas de cualquier parte del mundo. 

● Ofrece posibilidades muy variadas para 
la diversión (música, juegos, vídeos, se-
ries, cine, etc.).

En definitiva, Internet ha abierto una 
nueva dimensión en cuanto al acceso a la 
información y a la interacción a través de 
redes sociales, chats, blogs, plataformas 
de mensajería instantánea, ofreciendo 
multitud de oportunidades; sin embargo, 
las TRIC también implican una serie de 
riesgos derivados del tipo de uso, de las 
personas con las que interactúan y de los 
contenidos con los que se encuentran y 
consumen los NNA en el entorno online.  

En relación a los peligros o riesgos que 
implica el uso de Internet, la Asociación 
Rea (2020) identifica los siguientes:
● Ciberbullying. Consiste en amenazar, 

excluir, insultar, humillar, despreciar, 
hacer el vacío, chantajear, etc. a una 
persona a través de las TRIC.

● Sexting. Es el uso de éstas tecnologías 
para compartir, difundir o producir con-
tenidos de carácter sexual, incluyendo 
textos, fotos de desnudos, imágenes 
sexuales o vídeos.  

● Online Grooming. Cuando una persona 
(no siempre un adulto) establece una 
relación de confianza a través de Inter-
net con una persona menor de edad 
para facilitar un contexto y/o contacto 
sexual. 

● Phishing. Intento fraudulento de obtener 
informaciones particulares como con-
traseñas o datos de tarjetas de crédito. 

● Uso excesivo de los aparatos electróni-
cos que permiten el acceso a Internet o 
necesidad por mantenerse interactuan-
do a través de los mismos. 

● Oversharing. Sobre exposición en re-
des sociales. 

● Retos. Modas para seguir el ejemplo de 
alguien en redes sociales. 

● Contenidos inadecuados. Acceso a es-
pacios virtuales que expongan conteni-
dos sexuales o susciten la anorexia, la 
bulimia, las drogas, los actos violentos, 
los delitos de odio, etc. 

MODALIDADES DE VIOLENCIA 
ESCOLAR EN EL USO DE LAS TRIC

La violencia es definida por Álva-
rez-García et al. (2011) como daño o 
privación causada por una conducta u 
omisión intencionada. Ésta puede tener 
diferentes manifestaciones: maltrato físi-
co, negligencia, abuso sexual y maltrato 
psicológico (Arruabarrena, 2011) y estar 
presente en diferentes contextos, tanto 
físicos como virtuales; siendo el contexto 
escolar uno de ellos. 

A continuación se describe de forma 
más concreta aquellos riesgos online que 
en la práctica se traducen en acciones vio-
lentas y podrían ser más susceptibles de 
tener repercusión en el entorno escolar:

1. Ciberbullying  
El ciberbullying, definido en el apartado 
anterior, es un fenómeno que, en compa-
ración con el bulluying o acoso en el en-
torno escolar, podría tener consecuencias 
más graves a nivel psicológico ya que, 
la agresión puede llegar a producirse en 
cualquier momento y desde cualquier lu-
gar. Además, una sola acción por parte de 
la persona agresora, puede convertirse en 
una victimización regular y continua por el 
efecto multiplicador y de difusión incon-
trolada de la acción, que permanece en 
el tiempo, al quedarse colgada en la red. 
Por otra parte, la persona agresora puede 
sentirse “animada” a ejercer el acoso on-
line por la falsa sensación de anonimato y 
de impunidad que se percibe en Internet. 

La publicación Ciberbullying: Guía de 
recursos para centros educativos en ca-
sos de ciberacoso (Luengo, 2011) editada 
por el Defensor del Menor de la Comuni-
dad de Madrid, añade que:
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- Generalmente hay un desequilibrio de 
poder o prestigio social entre la per-
sona que acosa y la víctima. 

- La intención de causar daño de modo 
explícito o consciente no está siem-
pre presente desde un inicio. Sin em-
bargo, el provocar daños a través 
de las tecnologías de la relación, la 
información y la comunicación (TRIC) 
aumenta el riesgo de que las accio-
nes dañinas se multipliquen indepen-
dientemente de que sean intenciona-
das o que deriven de una broma. Los 
daños que pueden llegar a producir 
estas acciones son difíciles de medir 
y cuantificar, pudiendo generar gran-
des prejuicios. 

- Es frecuente que vaya acompañado de 
acoso escolar o en otros ámbitos. La 
exclusión y el aislamiento son las moda-
lidades más habituales tanto en entor-
nos offline como online. Sin embargo, 
en este último las conductas de aisla-
miento son cada vez más evidentes.

Por su parte, el psicólogo José María 
Avilés (Avilés, 2012) recoge que las ma-
nifestaciones más habituales del ciberbu-
llying son:

● Envío reiterado de mensajes ofensivos 
o amenazantes y acoso de la víctima 
en lugares online que habitúa. 

● Difusión de información falsa para da-
ñar la imagen de alguien ante su grupo 
de iguales. 

● Hacerse pasar por alguien realizando ac-
tos impropios para hacerle quedar mal. 

● Divulgación de datos personales o se-
cretos de la persona acosada. 

● Exclusión intencional en redes sociales 
o grupos de amigos tipo WhatsApp. 

● Envió de programas basura: virus, sus-
cripción a listas de pornografía, colapsar 
el buzón del acosado, etc.

● Publicar materiales humillantes o mani-
pulados como fotos, conversaciones, 
correos electrónicos, etc. o informa-
ción íntima para burlarse y perjudicar 
a una persona.

● Denigrar a través de encuestas o clasifi-
caciones realizadas en las TRIC. 

● Happy Slappin o, lo que es lo mismo, gra-
bación y difusión en Internet de vídeos 
de agresiones para aumentar la humilla-
ción de la víctima (Palasinki, 2013).

Las consecuencias más relevantes que 
posee el ciberbullying son las siguientes 
(Asanza, 2014): tensión y ansiedad por 
el miedo a encontrarse con las perso-
nas agresoras o, en este caso, de recibir 
mensajes, imágenes y videos ofensivos, 
autoestima baja y desconfianza, pensa-
mientos negativos, tristeza, aislamiento y 
rechazo al lugar en el que se produzcan 
los daños y suicidio.

En cuanto a la incidencia de este pro-
blema, el estudio que tiene como título Yo 
a eso no juego. Bullying y ciberbullying en 
la infancia (Sastre, 2016) realizado con 
estudiantes de entre 12 y 16 años, reveló 
que un 6,9% del alumnado ha sido víctima 
de ciberacoso, siendo el insulto la forma 
de violencia más repetida con un tercio 
de los niños y niñas que indican haber 
sido insultados por Internet o móvil. Un 
3,3% se reconoce como persona cibera-
cosadora. Por sexos, las chicas se llevan 
la peor parte, el 8,5% indica haber sufrido 
ciberacoso, frente al 5,3% de los chicos. 
Un 4,4% de los niños y un 3% de las niñas 
se reconocen como personas agresoras.  
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2. Sexting
Como se ha definido en apartados ante-
riores (ver 2.2. Beneficios y riesgos de las 
TRIC), este término hace referencia a la 
producción, envío y difusión de material 
(vídeos, fotos, texto, audios, etc.) con 
contenido sexual mediante las TRIC.

En cuanto a la prevalencia, las investiga-
ciones reflejan porcentajes heterogéneos. 
Según el estudio de Ojeda Pérez el al. 
(2020) en el que participaron 3.314 ado-
lescentes de entre 12 y 16 años, los com-
portamientos de sexting más frecuentes 
son la recepción (21,2%) y la recepción de 
reenvíos (28,4%), seguidos por el reenvío 
de contenido sexual a terceras personas 
(9,3%) y, por último, el envío (8,1%), siendo 
este último dato algo inferior al obtenido 
por Gámez-Guadix et al. (2017) según el 
cual, la tasa de prevalencia de envío de 
sexting en 3.223 jóvenes de entre 12 y 17 
años era del 13,5%. En este último estu-
dio se reveló que el crecimiento de par-
ticipación aumenta con la edad, pasando 
de un 3,4% a los 12 años a un 36,1% a los 
17. En cuanto a las formas más habituales 
de sexting, indica las siguientes: envío de 
mensajes (10,8%), el envío de fotos (7,1%) 
y envío de vídeos (2,1%) videos. 

Con respecto a la contextualización 
del fenómeno, se identifican diferentes 
categorías. Por un lado, se diferencia el 
sexting activo, referido a la creación, pu-
blicación, envío y reenvío de material con 
contenido sexual, del sexting pasivo, que 
alude a la recepción de dicho contenido 
(Barense-Dias et al., 2017). Por otro lado, 
en publicaciones más antiguas, se tipifica 
el sexting primario haciendo mención al 
envío de material con contenido sexual a 
otras personas, distinguiéndose del se-
cundario, referido al reenvío de material 
por parte de otras personas diferentes a 
las que aparecen en dicho material (Cal-
vert, 2009).

Los motivos que pueden llevar a las 
personas adolescentes a implicarse en 
este tipo de conductas son muy variados, 
algunos de ellos podrían ser la presión 
social, la exploración de la identidad se-
xual, interacción en un contexto de pare-
ja o como estrategia para atraer a alguien 

(Gámez-Guadix, de Santisteban y Resett, 
2017). 

Se puede afirmar que el sexting es 
una conducta de alto riesgo, sobre todo 
cuando implica a menores de edad por la 
probabilidad de que los contenidos sean 
difundidos sin consentimiento.  Además, 
se identifica a éste fenómeno como una 
forma de violencia que podría derivar en 
otras como el ciberacoso, la difusión de 
pornografía infantil en entornos virtuales 
frecuentados por abusadores (Sastre, 
2019) y la sextorsión (Panda Security, 
2021) definida en Wikipedia (2021a) como 
amenazas y chantajes con hacer público 
material con contenido de índole sexual. 

Se trata de una práctica que implica una 
serie de delitos y que, por tanto, puede 
llegar a acarrear consecuencias legales. 
Según publica en Internet Segura 4kids 
(s.f.), web de divulgación especializada en 
la prevención de los riesgos en Internet y 
fomento del uso responsable del mismo, 
dependiendo del papel y de las edades 
de las personas implicadas en el sexting, 
podría incurrirse en delitos como:

● Exhibicionismo y provocación sexual a 
menores.

● Generación, producción, difusión y te-
nencia de contenido sobre abuso se-
xual a menores. 

● Revelación de secretos y delitos contra 
la intimidad y el honor.

● Delitos contra la libertad sexual.

En definitiva, la difusión de material ín-
timo sin consentimiento afecta a la priva-
cidad de la víctima, va en detrimento su 
propia imagen e implica una humillación 
en sí misma pudiendo conllevar conse-
cuencias legales.  

3. Online Grooming 
El online grooming, también denominado 
acoso o abuso sexual online, es un delito 
en el que una persona adulta trata de ga-
narse la confianza de un niño, niña o ado-
lescente (NNA) a través de Internet, con 
la intención de obtener una gratificación 
sexual. Ésta puede ir desde conversacio-
nes sexuales u obtención de material au-
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diovisual con contenido sexual, hasta el 
abuso sexual (Craven et al., 2006).

Aunque en la definición anterior se re-
fiere a este fenómeno como un proceso 
en el que están implicados una persona 
adulta y un menor de edad, hay que tener 
presente que también puede tener lugar 
entre menores, normalmente adolescen-
tes (Villacampa, 2017).

En el grooming se pueden identificar 
las siguientes fases (O’Conell, 2003, Uni-
cef s.f): 

● Fase de exploración y selección de la 
víctima. Las redes sociales ofrecen a las 
personas potencialmente abusadoras 
una gran oportunidad para acceder a 
los NNA.

● Fase de contacto con la persona menor 
de edad. A través de diferentes estra-
tegias como la creación de una nueva 
identidad o adaptación del lenguaje, 
inicia el contacto con ella ofreciendo su 
amistad e incluso haciendo regalos.  

● Fase de amistad. Son habituales las 
muestras de cariño, afecto o incluso 
los regalos. La víctima siente confianza 
para contar intimidades, revelar y man-
dar datos, fotos o vídeos personales. 

● Fase de relación. Una vez hay vínculo 
emocional y atracción romántica por 
parte de la víctima, la persona agreso-
ra trata de que ésta se sienta especial 
y mantenga en secreto la relación entre 
ambos, al mismo tiempo la aísla del res-
to de su entorno y solicita imágenes o 
vídeos cada vez más comprometidos.

 ● Fase de valoración del riesgo. Si el per-
petrador o perpetradora valora que 
hay un riesgo bajo de que se conozca 
la situación en el entorno de la víctima 
pasa a la siguiente fase. 

● Fase de peticiones de naturaleza se-
xual. La persona agresora buscará un 
encuentro físico con fines sexuales o 
la recepción de material sexual y para 
ello, si es preciso chantajeará y amena-
zará a la víctima con publicar sus intimi-
dades o contenidos de los que dispone 
a través de las tecnologías de la rela-
ción, la información y la comunicación 
(TRIC). Este tipo de chantajes son de-

finidos por el término sextorsión (Wiki-
pedia, 2021a). 

En cuanto a los datos estadísticos, 
el estudio denominado Violencia viral. 
Análisis de la violencia contra la infan-
cia y la adolescencia en el entorno digi-
tal (Sastre, 2019) en el que participaron 
400 menores de toda España entre 18 y 
20 años revela que, durante la infancia, 
el 21,45% de las de ellos y ellas sufrieron 
online grooming y el 15% más de una vez. 
Señala de media los 15 años, como la 
edad en la que lo sufrieron por primera 
vez. En cuanto a la persona agresora, el 
49,18% asegura haberlo sufrido por parte 
de alguien desconocido. 

4. Acceso a contenidos inadecuados 
y uso excesivo de las TRIC
Los niños, niñas y adolescentes (NNA), 
durante el uso cotidiano que hacen de las 
tecnologías de la relación, la información y 
la comunicación (TRIC), corren el riesgo de 
acceder de forma fortuita o intencionada 
a contenidos inadecuados (Muir, 2005). 
Un ejemplo de estos contenidos serían 
aquellos que motivan valores negativos, 
que ponen en riesgo la salud, que fomen-
tan malos hábitos o los contenidos de tipo 
sexual (Internet segura for kids, s.f.b).

En relación a la incidencia de acceso 
a contenidos inapropiados o nocivos, el 
32% de las personas menores encuesta-
das en 2015 asegura haberlos visionado; 
exposición que se ha visto incrementada 
desde 2010, cuando el 19% de españoles 
y españolas entre 11 y 16 años se habían 
encontrado con este tipo de contenidos 
(Garitaonandia, Karrera, Larrañaga, 2019).  

Por tipo de contenidos, el 34% de las 
personas menores afirma haber visiona-
do material de tipo sexual (FAPMI-ECPAT 
España, 2020), siendo el primer contac-
to a los 12 años y a través del teléfono 
móvil, asegurando el 68,2% de los y las 
adolescentes consumir este material de 
forma frecuente (Save the Children Espa-
ña, 2020). El 22% ha accedió a espacios 
virtuales que promueven el odio por mo-
tivos religiosos o racistas, el 11,9% a pági-
nas sobre apología del suicidio o autole-
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siones, el 23,8 % a contenidos que incitan 
a bulimia o a la anorexia, el 28,1% a espa-
cios virtuales que promueven el consumo 
de drogas o alcohol y el 24,4% a conteni-
dos violentos (Catalina, López de Ayala y 
García, 2014).

Al respecto, destacar que, de forma 
involuntaria los NNA presentan mayor 
porcentaje de acceso a contenidos no-
civos que de forma voluntaria, siendo 
las redes sociales uno de los espacios 
desde los que se nutren de este tipo de 
contenidos (Catalina, López de Ayala y 
García, 2014).

Por otro lado, el tiempo que las perso-
nas menores de edad dedican a Internet 
ha ido creciendo con la incorporación de 
los Smartphone, tablets y smartwatches 
a nuestro día a día, así como con el uso 
de aplicaciones y otros recursos digitales 
que hemos ido integrando (Mascheroni; 
Holloway, 2019). Este constante contac-
to con las TRIC podría derivar en un uso 
excesivo de las tecnologías, generando 
éste un desajuste en el desarrollo nor-

mal de la vida cotidiana (Viñas, 2009) 
y afectando tanto en la esfera personal 
como social (Smahel et al., 2012).

En este sentido, el estudio Familias hi-
perconectadas: el nuevo panorama de 
aprendices y nativos digitales (Qustodi, 
2019) registra que las y los menores es-
pañoles de entre 5 y 11 años pasan una 
hora y 57 minutos diarios de media en 
Internet, mientras que en el intervalo de 
los 12 a 17 años la media se acerca a las 
tres horas, superando en cuatro horas y 
media las horas de clase. 

Además, en la mayoría de los casos 
(65%), navegan sin supervisión de per-
sonas adultas (Gaptain, 2020) o bien, 
éstas no activan los controles parentales 
oportunos para evitar contenidos inapro-
piados, nocivos o violentos. En el mejor 
de los casos sólo el 22,1% de los hoga-
res restringen contenidos en dispositivos 
móviles, tal y como se muestra en la ima-
gen de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC, 2020) 
que aparece a continuación: 

Figura 3. Hogares que usan algún software o aplicación para 
bloquear los contenidos audiovisuales no recomendados para 
menores de edad. Fuente: CNMC (2020). 
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Esta realidad, en la que los NNA convi-
ven rodeados de tecnología, la usan sin 
supervisión y durante más tiempo del que 
van a clase, hace que corran un mayor 
riesgo de acceso a contenidos inapropia-
dos y revela la necesidad de realizar un 
acompañamiento y control en el uso que 
hacen de las TRIC, ofreciéndoles conse-
jos para que adquieran las herramientas 
que les permitan discriminar esos conte-
nidos de forma crítica (Sastre, 2019).

En esta línea y en referencia a los NNA, 
la psicóloga y directora técnica del cen-
tro de psicología Psicomaster, Marta Ber-
mejo asegura que el contacto temprano 
con las TRIC supone una situación peli-
grosa, ya que no disponen del grado de 
madurez necesario para hacer un buen 
uso (Citado en De Miguel, 2021). Además, 
la exposición a contenidos inapropiados, 
va a afectar en el desarrollo y evolución 
de los NNA (Unicef, 2012) y, en concreto, 
los contenidos violentos llevan a la justifi-
cación de la violencia, aumentando así el 
riesgo de ejercerla y sufrirla (Díaz-Agua-
do, Martínez y Martín, 2013), es decir de 
normalizarla. 

Teniendo en cuenta todos los riesgos 
analizados, se puede afirmar que resulta 
necesario que las familias y los profesio-
nales en contacto con personas menores 
de edad estén formadas en la preven-
ción de los riesgos asociados a las TRIC 
y que, además cuenten con estrategias, 
recursos y habilidades tanto para su pre-
vención como para la gestión de los con-
flictos que pudieran derivar de éstos. Así 
podrán ofrecer a los NNA un modelo sa-
ludable y un acompañamiento funcional y 
respetuoso que fomente, a su vez, un uso 
seguro y responsable.

LA MEDIACIÓN ESCOLAR, 
UN RECURSO DE PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS Y VIOLENCIA 
EN LAS TRIC  

La mediación, como método de resolu-
ción de conflictos, empieza a aplicarse 
en el entorno escolar en Estados Unidos. 
Es allí donde, tras los éxitos obtenidos 

por este método a nivel comunitario, se 
inician programas de mediación escolar 
de entre los que destaca el Community 
Boards of San Francisco Conflict Mana-
gers Program que en 1987 empieza a for-
mar al alumnado en materia de resolución 
de conflictos (Alzate, 1999). Este y otros 
programas homólogos de la época gene-
raron una corriente que se fue extendien-
do por todo el mundo. Es a mediados de 
los años 90 cuando llega a España, desa-
rrollándose las primeras experiencias en 
País Vasco (1994), Cataluña (1996) y Ma-
drid (1997). Posteriormente pasa a exten-
derse rápidamente a colegios e institutos 
de todo el territorio nacional, aunque de 
forma desigual (Viana, 2019). 

Los conflictos, propios de las relaciones 
humanas, se generan por una oposición 
de intereses. En ocasiones, y dependien-
do de la forma de enfrentarlos, suponen 
una oportunidad de aprendizaje o, lo que 
es lo mismo, un instrumento de cambio o 
trasformación, por lo que bien gestiona-
dos pueden llegar a ser positivos. Aho-
ra bien, esto requiere una formación y 
enseñanza encaminadas a atenderlos y 
gestionarlos en esa dirección (Wikipedia, 
2021b), evitando así el uso de la violencia.  
En este sentido, es evidente que el entor-
no escolar es un espacio en el que resulta 
inevitable que se produzcan conflictos, los 
cuales deben ser abordados para evitar 
que se desencadenen problemas mayo-
res o situaciones violentas que afecten o 
interfieran de forma negativa en la convi-
vencia escolar.  

Al respecto, la Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia se refiere a 
la violencia como “toda acción, omisión 
o trato negligente que priva a las perso-
nas menores de edad de sus derechos 
y bienestar, que amenaza o interfiere 
su ordenado desarrollo físico, psíquico o 
social, con independencia de su forma y 
medio de comisión, incluida la realizada a 
través de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, especialmente la 
violencia digital” (art.1.2).

En el ámbito escolar, que la gestión de 
los conflictos vaya enfocada a una re-
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SU VALORACIÓN EN LA 
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Iluminada Pardo Cayuela. Ex 
Trabajadora Social Forense de 
la Unidad de Valoración (UVF) 
y de Valoración Integral (UVFI) 
del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Murcia.

En el presente artículo se analizan los as-
pectos más comunes de la actuación pe-
ricial de los/las trabajadores/as sociales 
en la Administración de Justicia, con la 
intención de explicar el qué, el porqué y 
el para qué de esta actividad profesional. 
El trabajo social forense es una de las es-
pecialidades del Trabajo Social que más 
impulso ha tenido en los últimos años por 
la función que desempeña, llegando a 
estar hoy día integrada en el mundo del 
derecho donde es reconocida por todos 
los operadores jurídicos. En este contex-
to se considera y valora la necesidad de 
sus aportaciones al procedimiento judi-
cial, en el que los/las trabajadoras socia-
les realizan una labor de asesoramiento 
en materia socio-familiar, concediendo 
especial atención al interés y protección 
de la infancia y adolescencia identifican-
do necesidades, situaciones de riesgo y 
las propuestas de recursos. 

El dictamen o informe pericial de traba-
jo social, elaborado a través de una me-
todología de investigación protocolizada, 
que defina los factores socio-familiares 
que condicionan la vida de las personas, 
constituye uno de los medios de prueba 
necesarios para comprobar la realidad en 
base a las diferentes argumentaciones 
vertidas por las partes implicadas en el 
procedimiento judicial.

PALABRAS CLAVE: trabajo social forense, 
peritaje social, prueba sociojurídica, dicta-
men pericial sociofamiliar, medio de prue-
ba social, informe pericial de trabajo social. 

RESUMEN

This article analyses the most common 
aspects of the expert action of social 
workers in the Administration of Justice, 
with the intention of explaining the what, 
the why and the wherefore of this pr KEY 
WORDS: forensic social work, social ex-
pertise, socio-legal evidence, socio-fami-
ly expert opinion, social evidence, social 
work expert report. procedure is consi-
dered and valued, in which social workers 
carry out advisory work in socio-family 
matters, paying special attention to the 
interest and protection of children and 
adolescents, identifying needs, situations 
of risk and proposing resources. 

The expert opinion or report of social 
work, elaborated through a protocolised 
research methodology, which defines the 
socio-family factors that condition peo-
ple’s lives, constitutes one of the means 
of proof necessary to verify the reality 
based on the different arguments put 
forward by the parties involved in the le-
gal proceedings.

KEYWORDS: expert Social Worker, Social 
Worker in Court, expert report about fami-
ly, social means of proof. 
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CONCEPTO, DEFINICIONES Y 
CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo con el ordenamiento jurídico 
la respuesta pericial debe consistir en la 
elaboración de un informe o dictamen 
realizado de manera científica y metodo-
lógica que deberá ajustarse a la solicitud 
efectuada en el procedimiento judicial 
por el/la juez o tribunal y con el que como 
medio de prueba se pretende verificar los 
hechos sometidos a juicio.  Es definido en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) como 
“el informe emitido por expertos en una 
materia para la que se requieren conoci-
mientos científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos para explicar y valorar hechos 
relevantes al objeto del juicio” (art. 335). 

Por otro lado, se entiende como me-
dio de prueba “a las diferentes activida-
des que tienen lugar en el proceso judi-
cial a través de las cuales, se introducen 
las fuentes u objetos de prueba para fijar 
como ciertos determinados hechos que 
conducirán al juez a adquirir la certeza po-
sitiva o negativa de las afirmaciones que 
sostienen las partes” (art. 291 y ss. LEC).

De acuerdo con la LEC se considera el 
medio de prueba “cuando sean necesarios 
conocimientos científicos, artísticos, técni-
cos o prácticos para valorar hechos o cir-
cunstancias relevantes en el asunto o ad-
quirir certeza sobre ellos, las partes podrán 
aportar al proceso el dictamen de peritos 
que posean los conocimientos correspon-
dientes o solicitar, en los casos previstos 
en la ley, que se emita dictamen por perito 
designado por el tribunal” (art. 335.1).  

Del mismo modo, la Ley de Enjuicia-
miento Criminal (LECRIM) establece que 
“el juez acordará el informe pericial cuan-
do, para conocer o apreciar algún hecho 
o circunstancia importante en el sumario, 
fuesen necesarios o convenientes conoci-
mientos científicos o artísticos” (art. 456).

Es, por tanto, que el reconocimiento 
de la actuación pericial como medio de 
prueba tiene especial relevancia en las 
diferentes jurisdicciones - penal, civil, so-
cial, contencioso-administrativa - en las 
que salvo excepciones puede ser soli-

citada en la fase de prueba del proceso 
judicial y está legalmente establecida en 
los artículos 335.1 y siguientes de la LEC 
y en los artículos 456—485 de la LECRIM. 

En el Código Procesal Civil se regula 
el rol del/la perito, el sistema de nom-
bramiento, la aceptación del cargo y la 
forma en que debe evacuarse el informe 
pericial (art.457 y ss.).

     De forma extraordinaria, la prueba 
pericial puede solicitarse judicialmente 
para que sea aportada antes de iniciarse 
la celebración del juicio o vista, en cuyo 
caso debe reunir unos requisitos que es-
tán regulados en el Código Procesal Civil 
(CPC) como el rol del/la perito, el sistema 
de nombramiento, la aceptación del car-
go y la forma en la que debe evacuarse el 
informe pericial (art. 285). 

Se trata de la prueba anticipada en el 
ámbito civil “siempre que se justifique el 
hecho de que exista algún riesgo durante 
el trascurso del tiempo o circunstancias 
que puedan alterar el estado o situación 
de personas, lugares, bienes o documen-
tos” (art.284 y ss.). 

Un ejemplo de cómo se recibe por la 
unidad de valoración de trabajo social la 
solicitud judicial de la prueba anticipada 
es el siguiente:

“Se acuerda judicialmente la realización 
de la misma por la unidad de valoración 
forense en la que se debe realizar el re-
conocimiento de los hijos menores y de 
los progenitores, a fin de evaluar sus ca-
pacidades para ejercer las labores pro-
pias de la guarda y custodia y debiendo 
proponerse el régimen de custodia más 
apropiado para los hijos/as”.

En el proceso penal, cuando se proce-
de a la investigación de un delito de mal-
trato, agresión o abuso, se contempla la 
posibilidad de la intervención pericial en 
la llamada prueba preconstituida como 
medio de prueba. Esta intervención se 
realiza en circunstancias especiales de 
manifiesta vulnerabilidad cuando se  tra-
ta de personas con diversidad funcional o 
personas menores de catorce años nece-
sitadas de especial protección,  cuya pre-
sencia en el entorno judicial  deberá ser 
cuidadosamente planificada  y tendrá lu-
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gar siempre atendiendo a sus circunstan-
cias; tal y como se detalla en la Ley Orgá-
nica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y a la adolescencia 
frente a la violencia en la que se indica en 
qué casos es imprescindible recurrir a la 
prueba preconstituida.  En tal caso, con 
la prueba preconstituida se adelanta su 
participación, testificando antes del inicio 
del proceso y quedando la prueba peri-
cial efectuada a disposición judicial para 
que la utilice en cualquier momento. 

En ella se hace constar los resultados 
de la investigación llevada a cabo por el/
la perito o peritos y será utilizada para de-
mostrar la existencia o inexistencia de los 
hechos denunciados, el modo, las circuns-
tancias y el entorno en el que se produje-
ron (art 449 y ss. LECRIM). El motivo de la 
prueba preconstituida consiste en obtener 
una única narración por parte de la víctima 
de los hechos que han sido denunciados 
sin que sea necesaria la repetición de los 
mismos con posterioridad y constituye un 
instrumento efectivo y seguro para evitar 
la victimización secundaria. 

La intervención pericial de los/las tra-
bajadoras sociales forenses en la prueba 
preconstituida, como parte de las unida-
des de valoración, que también están in-
tegradas por profesionales de la psicolo-
gía, está siendo cuestionada desde este 
ámbito en algunas comunidades autóno-
mas que no contemplan la visión inter-
disciplinar ni tampoco una intervención 
unificada en este tipo de prueba a pesar 
de lo que se recoge en la citada ley en 
la que se indica que “la autoridad judicial 
podrá acordar que la audiencia del me-
nor de catorce años se practique a través 
de equipos psicosociales que apoyarán 
al tribunal de manera interdisciplinar e in-
terinstitucional, recogiendo el trabajo de 
los profesionales que hayan intervenido 
anteriormente y estudiando las circuns-
tancias de la persona menor o con disca-
pacidad” (art.449 ter). 

Cabe recordar que estos equipos psico-
sociales o unidades de valoración forense 
han sido objeto de trasferencia en algu-
nas CCAA asumiendo competencias en 
justicia, dando lugar a que se haya desa-

rrollado desigualmente el régimen de los 
mismos y afectando al ámbito de las inter-
venciones periciales. Estas diferencias han 
motivado que el colectivo de trabajadores 
sociales forenses pretenda conseguir que 
se le conceda, en la prueba preconstitui-
da, un valor interdisciplinar psicosocial, 
a realizar de forma coordinada y pro-
tocolizada para ser aplicada en todos 
los equipos de valoración forense de las 
CCAA, para aportar mayores contenidos 
de los hechos denunciados, incidiendo en 
su contextualización y el diagnóstico del 
daño social o secuelas existentes. 

En este sentido, por la Asociación Espa-
ñola de Trabajo Social Forense (AETSF), 
que aglutina la mayor parte del colecti-
vo, se ha elaborado un protocolo de pro-
puesta basado en tratados internacio-
nales y en la propia legislación nacional 
acerca de la prueba preconstituida. 

LA INTERVENCIÓN 
PERICIAL 

DE LOS/LAS 
TRABAJADORAS 

SOCIALES 
FORENSES EN 

LA PRUEBA 
PRECONSTITUIDA, 

COMO PARTE DE 
LAS UNIDADES DE 

VALORACIÓN.
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LOS DISTINTOS SIGNIFICADOS DE 
LA PRUEBA PERICIAL

En el ordenamiento jurídico podemos 
encontrar distintas interpretaciones 
del dictamen o prueba pericial, de este 
modo, desde el punto de vista del/la juez 
o tribunal, la prueba pericial es definida 
como una herramienta legal que utiliza 
cuando tiene dudas y quiere asegurarse 
de algo concreto sobre una materia que 
desconoce, siendo su objetivo proporcio-
nar conocimientos técnicos, científicos o 
especializados sobre aspectos relevan-
tes para la resolución del caso y aclarar 
hechos complejos y controvertidos. A la 
hora de solicitarla delimita el contenido 
de los o aspectos a los que debe ajustar-
se la intervención pericial, como los/las 
profesionales que deben realizarla. 

Sin embargo, la prueba pericial desde el 
punto de vista de los/las abogados/as de 
las partes del procedimiento tiene distin-
to significado; en este caso, se configura 
como un medio probatorio con el que pre-
tenden acreditar las pretensiones de sus 
clientes en el juicio. 

Y, finalmente, desde el punto de vista 
del/la perito, la prueba pericial significa 
hacer un trabajo de investigación que 
pretende esclarecer los hechos contra-
dictorios existentes entre las partes im-
plicadas y, en cuyo despliegue de actua-
ciones, debe garantizar el principio de 
imparcialidad y objetividad profesional 
legalmente establecido. Esto implica que 
se debe explicar en el informe pericial las 
fuentes de información que se han utiliza-
do, las intervenciones practicadas y hacer 
una clara exposición de los argumentos 
que han conducido a sustentar nuestro 
juicio o diagnóstico de los hechos.           

LA DESIGNACIÓN 
DE LA ACTUACIÓN PERICIAL

Con la actuación pericial se persigue dis-
poner por los/las jueces o tribunales de 
una opinión fundada de profesionales 
expertos que puedan ofrecer una valora-

ción clara de las situaciones controverti-
das que se plantean en el juicio. 

Dentro del proceso de designación se 
pueden distinguir dos tipos de peritos 
(art.335.1 LEC): 

El perito a instancia de parte que, por 
tanto, es la parte implicada en el proce-
dimiento la que elige a un/a perito de su 
confianza para reforzar sus pretensiones 
en el juicio. En este caso, el/la perito, sue-
le proceder del ámbito privado que tra-
baja en colaboración con el abogado y 
considera conveniente la realización de 
la prueba pericial para aportarla al juicio 
y reforzar las demandas de su cliente. 
(art.336 LEC). 

El perito judicial, de oficio que es desig-
nado directamente por el/la juez para la 
realización de la prueba pericial, o bien si 
las partes no han designado a ningún pe-
rito con anterioridad y prefieren que in-
tervenga un perito designado por el juez 
(art.339.2 LEC). 

En la designación del perito judicial 
de oficio, el/la juez podría decidir que la 
prueba pericial fuese emitida, bien por el 
equipo técnico o unidad de valoración fo-
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rense adscrita al órgano judicial del que 
proceda la solicitud pericial, en la que 
los/las trabajadoras sociales actuamos 
como asesores estables, tanto de forma 
individual como coordinada con profe-
sionales de psicología y medicina, como 
parte del equipo interdisciplinar. O bien, 
se podría decidir por el/la juez, recurrir a 
la designación del perito judicial de oficio, 
a través del Colegio Oficial de Trabajo 
Social, en el que se sigue un orden de la 
lista mediante insaculación ajustada a la 
normativa “en el mes de enero de cada 
año los juzgados y tribunales interesarán 
de los distintos colegios profesionales el 
envío de una lista de colegiados o aso-
ciados dispuestos a actuar como peritos” 
(art. 341 LEC).

En cuanto a la actividad pericial entre 
ambas designaciones – de oficio y a ins-
tancia de parte - existe únicamente la di-
ferencia de que el/la perito designada de 
oficio puede profundizar en mayor medi-
da en la investigación que tenga que rea-
lizar: al contar con la autorización judicial, 
por la que ha sido designado/a, cuan-
do necesite llevar a cabo determinadas 

actuaciones que considere necesarias 
como recabar información de otros pro-
fesionales y cuya autorización suele venir 
determinada como se expone a continua-
ción: “que el/la trabajadora social informe 
del curso escolar de los menores y la im-
plicación de sus progenitores quedando 
autorizado/a para la exploración de los 
mismos y recabar información en este 
ámbito de los profesionales que precise”.

Cabe recordar que, para recibir infor-
mación de cualquier profesional, entidad 
o incluso explorar a los hijos menores de 
edad, es necesario que el/la perito cuen-
te con la autorización judicial. Y en el caso 
del/la perito a instancia de parte, debe 
disponer del consentimiento informado 
como documento que acredite la autori-
zación tanto de la parte por la que ha sido 
contratado como también de la parte con-
traria, es decir, del padre y de la madre, a 
fin de no incurrir en ninguna ilegalidad. 

QUÉ EVALUAMOS LOS/LAS 
TRABAJADORAS SOCIALES 
FORENSES
 
La actuación pericial depende del interés 
y dimensión del área del trabajo social a 
la que deba ajustarse, al estar supedita 
a la demanda judicial o de las partes del 
procedimiento. En términos generales, 
trata de informar, interpretar y asesorar 
bajo criterio profesional la realidad es-
tudiada en cuanto a las circunstancias o 
factores sociales que condicionan la vida 
de las personas y las características de su 
interacción con el entorno.

  Se profundiza mediante la entrevista 
social forense en la fuente de información 
que nos proporciona inicialmente el ge-
nograma familiar o mapa familiar en cuyo 
instrumento se registran datos de distin-
tas categorías como sociodemográficos 
en cuanto a la composición, relaciones y 
funcionalidad de los miembros del siste-
ma familiar; datos formativos, culturales, 
laborales, económicos y de salud; datos 
familiares respecto a la biografía fami-
liar o su desarrollo a lo largo del tiempo, 
identificando los acontecimientos vitales 
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importantes asociados a factores es-
tresantes, crisis familiares; detección de 
factores de necesidad o de riesgo; com-
probación de la existencia de fuentes de 
apoyos  formales o informarles; y la ido-
neidad de derivación a distintos recursos. 

Junto a estos contenidos del sistema fa-
miliar y ante la importancia de dar una res-
puesta pericial fundamentada científica-
mente, existen instrumentos con los que 
llevar a cabo la recogida de información 
y estudio de variables de competencia e 
interés del trabajo social que conducen al 
diagnóstico pericial y conclusiones.  

En el proceso evaluativo de los proce-
dimientos de derecho de familia conviene 
conocer en los progenitores determinadas 
funciones centradas en la atención, cuida-
do y desarrollo de los hijos y la forma de 
ejercerlas. Comprobar si han adquirido las 
competencias necesarias para desempe-
ñar una parentalidad social responsable 
o competencias parentales, al tener que 
establecer en estos asuntos unas medidas 
futuras sobre la convivencia de los hijos 
con su madre y su padre. 

Jorge Barudy en su obra “Desafíos in-
visibles de ser madre o padre: Manual de 
evaluación de las competencias y la resi-
liencia parental” (2009),  definió el con-
cepto de competencias parentales como 
“las capacidades prácticas que tienen los 
padres para cuidar, proteger y educar a 
los hijos, asegurándoles un desarrollo su-
ficientemente sano”   y distingue entre 
dos formas de parentalidad: la parenta-
lidad biológica, que tiene que ver con la 
procreación, y la parentalidad social, que 
se circunscribe a la existencia de capa-
cidades para cuidar, proteger, educar y 
socializar a los hijos.

Para la evaluación de las competencias 
parentales, el test CUIDA, acrónimo que 
significa Cuestionario de Identificación de 
la Incapacidad para la toma de Decisio-
nes en las personas Adultas, es un ins-
trumento que proporciona información 
sobre la capacidad de los progenitores 
para tomar decisiones en relación con su 
autonomía en su vida diaria y ofrecer a 
los/las hijas la atención y el cuidado ade-
cuado y los factores de riesgo existentes.
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Además de esta dimensión a evaluar, 
que debe responder básicamente a si se 
ejerce una parentalidad positiva y se sa-
tisfacen adecuadamente las necesidades 
de los/las hijas menores de edad, con-
viene incidir en la red social y/o familiar 
con la que cuenta cada progenitor, que 
le pueda servirle de ayuda o apoyo como 
refuerzo para prestar a los/las hijos/as la 
adecuada atención. 

Una evaluación complementaria a las 
competencias parentales que consiste en 
la administración a ambos progenitores 
del cuestionario sobre estilos educativos o 
PP. Perfil de Estilos Educativos cuyos au-
tores plantean los modelos de educación 
sobreprotectora, inhibicionista, punitiva y 
asertiva, mediante una escala dicotómica 
integrada por preguntas que valoran cuan-
titativa y cualitativamente estas dimensio-
nes frente a la educación de los hijos. 

 Con los resultados obtenidos “se ob-
tienen indicadores asociados al conjunto 
de valores, actitudes y hábitos que los 
progenitores mantienen con sus hijos/as” 
que nos ofrecen una visión general de 
preferencias y prácticas educativas pre-
dominantes.  

Entre estas herramientas descritas an-
teriormente, utilizadas habitualmente en 
el proceso evaluativo de los trabajadores 
sociales forenses y dependiendo del ob-
jeto de estudio solicitado, conviene des-
tacar los considerables avances y desa-
rrollo de este   colectivo en los últimos 
años no solo en cuanto al incremento y 
valoración positiva de sus intervenciones 
sino también por la creación de nuevos 
instrumentos de avaluación específicos 
para el colectivo forense que han sido 
elaborados por profesionales de refe-
rencia de la profesión: protocolos, instru-
mentos de valoración, nuevos conceptos 
de carácter social, definiciones y líneas 
de investigación aplicadas en las distintas 
áreas de intervención como en los proce-
sos de custodia, privación de patria po-
testad, protección de menores, personas 
con diversidad funcional o discapacidad, 
abuso sexual infantil, violencia de género 
o cualquier otro proceso penal que pro-
ceda la intervención del trabajo social. 

Entre estas contribuciones de gran 
utilidad para la profesión y en el ámbito 
académico podemos encontrar una am-
plia exposición realizada por sus propios 
autores en la Revista El trabajo social en 
el ámbito judicial (2016) que, entre otros, 
cabe destacar, el análisis realizado por 
Joaquina Sánchez Arenas y sus aportes 
dentro del contexto judicial penal acer-
ca de la Autopsia Social como técnica 
pericial post morten; “se trata de una 
exploración social indirecta retrospec-
tiva cuando se produce una muerte en 
dudosas circunstancias”; el estudio de 
Diana Mar-Pino Arias sobre la vulnerabi-
lidad social y violencia de género; la de-
finición de Ana Hernández Escobar so-
bre los peritos sociales forenses desde 
la profesión liberal; la colaboración de 
Raquel González Granja sobre la evalua-
ción socio-familiar en el marco de la Ley 
sobre responsabilidad penal del menor 
y los  aspectos a considerar cuando las 
víctimas son los padres.

De igual modo, subrayar las contribu-
ciones impulsadas por Pilar Ruiz Rodrí-
guez, Premio Estatal del Trabajo Social 
otorgado por el Consejo General de Tra-
bajo Social “por el importante papel de 
nuestra profesión y sus aportaciones a la 
sociedad”.  Fundadora y expresidenta de 
la Asociación Española de Trabajo Social 
Forense (AETSF), sus publicaciones de-
finen la práctica profesional del traba-
jo social forense avalada por su función 
asesora a jueces y tribunales a lo largo 
de su extensa trayectoria profesional; así 
como las de Raúl Soto Esteban, con inte-
resantes estudios sobre la realidad social 
forense; Rafael Alcázar Ruiz, que ha ela-
borado, entre otras materias,  la Escala 
para la Evaluación de la Custodia Com-
partida en el ámbito judicial (2014) como 
instrumento que proporciona unos crite-
rios de atribución favorables y excluyen-
tes por la identificación de situaciones de 
riesgo y ayuda a sistematizar y redactar 
el informe pericial.

Y, finalmente, Marta Simón Gil, recién 
nombrada vocal del Consejo General 
del Trabajo Social que, basándose en 
su propia experiencia profesional, “ha 
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acuñado, teorizado y protocolizado el 
concepto de daño social como ámbito 
de valoración propio del Trabajo Social 
e impulsado por Pilar Ruiz Rodríguez”; 
proporciona unas bases teóricas y me-
todológicas con unos criterios, unas di-
mensiones y unos indicadores para la 
evaluación de lesiones y secuelas so-
ciales en el abuso sexual a menores, 
víctimas de violencia de género o cual-
quier clase de víctima: “se trata de los 
efectos que experimenta la víctima en 
sus relaciones familiares y sociales que 
dan como resultado la existencia de vul-
nerabilidad social asociada a cualquier 
violencia”. Se trata de secuelas relacio-
nadas con su ámbito laboral, económico, 
redes de apoyo, participación social, ac-
tividades de ocio, pérdida de autonomía, 
estigma social etcétera.

En esa misma línea y en la evaluación 
o exploración social de los hijos e hijas 
menores de edad, principalmente en los 
procedimientos de derecho de familia, 
una propuesta complementaria consiste 
en administrarles la Escala de Medición 
del Arraigo Familiar (2018) que mide los 
indicadores del arraigo que presentan los 
hijos a nivel social, familiar y escolar. 

   Esta herramienta de valoración social 
ha sido elaborada por el trabajador social 
forense Rafael Alcázar Ruiz, que define al 
arraigo “como el vínculo afectivo del me-
nor a su entorno familiar, escolar y social, 
estableciéndose de manera permanen-
te” además de considerar que “la proxi-
midad de los domicilios de los progeni-
tores garantiza la estabilidad del entorno 
del menor y supone el mantenimiento de 
puntos de referencia como el colegio, cír-
culo de amistades, pediatra, actividades 
extraescolares”. El cuestionario contiene 
preguntas formuladas de forma muy sen-
cilla y enfocadas a menores entre siete y 
dieciséis años. 

El término del arraigo es definido como 
un concepto propio de nuestra disciplina 
que, junto con el de vulnerabilidad social, 
“debe ser objeto de estudio y un factor a 
tener en cuenta en las evaluaciones peri-
ciales del trabajo social”.  

Y, finalmente, en la exploración de los/
las hijos/as sobre su custodia resulta una 
herramienta muy utilizada el cuestiona-
rio o Listado de Preferencias Infantiles 
creado por la psicóloga forense Marta 
Ramírez González (2003) que  propor-
ciona información sobre cuáles son las 
preferencias de los/as hijos/as menores 
y cómo autoperciben la atención y cui-
dados que reciben de sus progenitores.

 Cuenta con una batería de diez pre-
guntas que proponen situaciones imagi-
narias en las que debe elegir a una per-
sona en cada situación entre las que se 
encuentran: Papá. Mamá. Otra persona. 

La actuación de los/las trabajadoras 
sociales forenses en los casos de los ma-
los tratos a la infancia y, específicamen-
te, en los abusos sexuales en los que se 
requiere una intervención multidiscipli-
nar se ha desarrollado un protocolo de 
Actuación en la Atención a Menores Víc-
timas en los Institutos de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (2018) editado por 
el Ministerio de Justicia y en el que ha 
participado la Asociación Española de 
Trabajadores Sociales Forenses. En ella 
se señalan, teniendo en cuenta el prin-
cipio del interés superior del niño y niña, 
unos indicadores socio-familiares para 
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el diagnóstico y detección del abuso se-
xual infantil. Se trata de un protocolo de 
actuación que se puede utilizar a otros 
maltratos graves a menores y con el que 
se pretende evitar las consecuencias de 
la victimización secundaria. 

En este sentido, se debe tener en 
cuenta que la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la Víctima del delito, en 
su artículo 26 sobre “Medidas de pro-
tección para menores y personas con 
discapacidad necesitadas de especial 
protección” contempla en el apartado 
b) que la declaración podrá recibirse por 
medio de expertos. (…) mediante el em-
pleo de técnicas propias de sus ciencias 
y la utilización de protocolos diseñados 
para realizar las entrevistas a menores 
harán la experiencia menos traumática 
para el menor. 

EL MODELO PERICIAL 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Conviene considerar que, en el contexto 
judicial, entre las aportaciones específi-
cas del trabajo social además de la fun-
ción evaluativa y diagnóstico social, se 
considera también importante la detec-
ción de indicadores acerca de riesgos, 
necesidades y/o carencias y la propuesta 
de recursos que ayuden a mejorar estas 
situaciones de sistema familiar. 

Este modelo de intervención pericial 
se describe en la Guía de actuación judi-
cial en materia de custodia compartida 
editada por el Consejo General de Po-
der Judicial (2020) donde la trabajadora 
social forense, Marta Zubikoa Mendigu-
txía, propone que dentro de nuestras 
funciones debe incluirse el análisis de las 
necesidades del sistema familiar tanto a 
nivel individual como grupal, “conviene 
evaluar las necesidades que sean detec-
tadas y señalar en el dictamen pericial 
los recursos de apoyo” con los que op-
timizar las carencias familiares o la pro-
tección de cualquier situación grave o 
de riesgo que haya sido detectada en el 
estudio realizado.  

Entre los servicios especializados o re-
cursos de derivación más habituales a fin 

de cubrir las necesidades detectadas del 
grupo familiar se incluye, en primer lugar, 
el Punto de Encuentro Familiar (PEF) en 
los procesos de familia y el Punto de En-
cuentro Familiar de Violencia de Género 
(PEF VIOGEN), en los procesos de violen-
cia sobre la mujer. 

Ambos servicios han sido puestos a 
disposición de la Administración de Jus-
ticia por las CCAA mediante convenios 
suscritos entre la entidad pública y aso-
ciaciones privadas sin ánimo de lucro. 
Estos servicios especializados se llevan a 
cabo por profesionales formados en me-
diación procedentes del ámbito del de-
recho, la psicología y del trabajo social, 
entre otros. Se ocupan de la gestión de 
las entregas y recogidas de los hijos/as, 
están presentes en las llamadas visitas 
tuteladas y elaboran informes de la evo-
lución y seguimiento de los intercambios 
o visitas requeridos periódicamente por 
la instancia judicial. 

La recomendación de que la familia 
sea derivada al PEF por el/la trabajadora 
social o unidad de valoración forense o 
equipo técnico se justifica cuando en la 
intervención pericial se haya detectado 
una conflictividad importante entre los 
progenitores o miembros de la familia ex-
tensa que implique algún riesgo para el 
menor en el cumplimiento del régimen de 
visitas establecido judicialmente. 

En cuanto al PEF VIOGEN, fue creado 
como recurso fundamental para la aten-
ción de las víctimas a las que proporcio-
na, a madres, hijos e hijas, un espacio 
seguro en aquellos casos en los que se 
establece un régimen de visitas pater-
nofilial, especialmente cuando existe una 
orden de protección y/o de alejamiento. 

Otro servicio especializado consiste 
en el servicio de mediación en los pro-
cesos de familia donde está regulada en 
la Ley 15/2005 que introduce (art.770 
LEC) “las partes de común acuerdo po-
drán solicitar la suspensión del procedi-
miento de conformidad con lo previsto 
en el art.19.4 de esta ley para someter-
se a mediación”; y posteriormente en la 
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles de 5/2012 de marzo con el 
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objetivo de regular en todo el Estado es-
pañol la mediación en este ámbito. 

La mediación familiar intrajudicial se 
caracteriza porque la posibilidad de su 
utilización se ofrece a las partes del pro-
cedimiento en el transcurso del proce-
so judicial para solucionar mediante el 
acuerdo los problemas jurídicos que quie-
ren resolver, como la guarda y custodia, 
régimen de visitas, pensión de alimentos 
de los hijos, pensión compensatoria, di-
solución de bienes gananciales, régimen 
de visitas a los abuelos, etcétera. 

Se trata de un recurso muy válido que 
el/la trabajador/a social propone en el 
informe pericial cuando existen indica-
dores de idoneidad de guarda y custodia 
compartida y, sin embargo, existe algún 
aspecto puntual discordante que con-
viene ser tratado entre las partes con la 
ayuda del/la profesional formado/a en 
mediación como, por ejemplo, ajustar ho-
rarios laborales complicados, responsabi-
lidades económicas u otras cuestiones de 
interés para los/as hijos/as.

Otras derivaciones a recursos especia-
lizados están relacionadas con Progra-
mas de Apoyo u Orientación Familiar en 
los servicios públicos o servicios sociales 
cuyos profesionales ofrezcan un espa-
cio de mejora en la convivencia y desa-
rrollo de los miembros familiares como 
programas terapéuticos, de rehabilita-
ción, socioeducativos, de reinserción, de 
perspectiva de género etcétera.

La actuación del/la perito, concluye 
con la presentación del informe o dicta-
men pericial y su posterior ratificación, 
en cuyo acto debe aclarar los conteni-
dos del informe emitido y el alcance de 
sus conclusiones, respondiendo a las 
preguntas que sean del interés de los 
abogados, del/la juez o ministerio fiscal. 
Su finalidad se circunscribe en aclarar 
las dudas que puedan suscitarse en su 
comprensión o ampliar alguno de sus 
contenidos: “de dicho dictamen se dará 
traslado a las partes por si consideran 
necesario que el/la perito concurra al 
juicio o a la vista a los efectos de que 
aporte las aclaraciones o explicaciones 
que sean oportunas” (art. 346 LEC).    

EL TRABAJO SOCIAL FORENSE 
Y SU RECONOCIMIENTO EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO

Cada vez con mayor frecuencia se re-
quiere de los/las profesionales de la justi-
cia el asesoramiento de expertos/as que 
aporten conceptos técnicos o científicos 
como medios de prueba que sirvan de 
apoyo a las/los jueces y tribunales para 
la toma de decisiones.

Conviene destacar a lo largo de estos 
años que, además de la experiencia ad-
quirida, se ha producido un importante 
avance del Trabajo Social Forense y el 
incremento de su presencia en los distin-
tos órganos judiciales, asumiendo mayo-
res y más complejas competencias.

 El conjunto de estas experiencias prác-
ticas por parte del colectivo ha construi-
do un propio perfil profesional basado 
en un marco teórico, científico y meto-
dológico, dando lugar a que la actuación 
pericial social esté considerada entre los 
operadores jurídicos como una especiali-
dad a un mismo nivel que el resto de pro-
fesionales que colaboran con la justicia.

Además de esta consideración, es de 
interés para la profesión el creciente re-
conocimiento de la actuación pericial del 
ámbito social que se ha venido incluyen-
do en el ordenamiento jurídico, principal-
mente relacionadas con el sistema judi-
cial y la protección de derechos sociales, 
la infancia y familia:

En primer lugar, como asesores/as 
especialistas en materia socio-familiar, 
con la promulgación de la Ley de Di-
vorcio 30/1981, de 7 de julio por la que 
se modifica la regulación de matrimo-
nio en el Código Civil y se determina el 
procedimiento a seguir en las causas 
de nulidad, separación y divorcio, que 
vino acompañada de la creación de los 
juzgados especializados en derecho de 
familia que fueron dotados de trabaja-
dores/as sociales/as como parte de los 
equipos psicosociales: “el Juez, de ofi-
cio o a instancia de parte podrá recabar 
dictamen de especialistas debidamente 
cualificados, relativo a la idoneidad del 
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modo de ejercicio de la patria potestad 
y del régimen de custodia de los meno-
res” (art.92.9 C.C.) 

 Este inicial reconocimiento fue segui-
do de la Ley Orgánica de 1/2004, de 28 
de diciembre, Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, 
con la finalidad de prevenir, sancionar 
y erradicar esta violencia y prestar asis-
tencia a las mujeres víctimas y a sus hijos 
e hijas menores. En la citada ley se dis-
puso la organización en cada territorio 
de los servicios forenses con Unidades 
de Valoración Forense Integral (UVFI) 
en los Institutos de Medicina Legal – ór-
ganos adscritos al Ministerio de Justicia 
- “formadas por profesionales de la me-
dicina, psicología y trabajo social, para 
la evaluación de la víctima y el agresor, 
entorno y circunstancias y así facilitar 
la máxima información al juzgador para 
resolver los aspectos penales y civiles 
derivados de los hechos enjuiciados”. La 
finalidad de las UVFI consiste en “cons-
truir un sistema probatorio, en los casos 
de violencia de género, que incluya los 
tres enfoques en la evaluación de la víc-
tima, del investigado, del entorno y cir-
cunstancias en las que se han producido 
los hechos denunciados”. 

Así mismo, se contempla la interven-
ción de expertos en materia socio-fami-
liar en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor 
(LOPJM. art.2.5.b.) donde se establecen 
de los mecanismos de protección de las 
personas menores de edad y en donde 
en determinadas situaciones, como en 
los procesos de desamparo y adopción, 
puede requerirse la intervención de la 
actuación pericial sobre la situación fa-
miliar y social del menor: “toda medida 
en el interés superior del menor debe-
rá ser adoptada respetando las debidas 
garantías del proceso y, en particular: (…) 
la intervención en el proceso de profe-
sionales cualificados o expertos (…); en 
las decisiones especialmente relevantes 
que afecten al menor se contará con el 
informe colegiado de un grupo técnico y 
multidisciplinar especializado en los ám-
bitos adecuados”. 

La Ley 8/2021, de 2 junio, por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica y 
se promueve   la adopción de determina-
das medidas para el acceso a la igualdad 
de derechos y autonomía de las perso-
nas en situación de dependencia. Esta ley 
supone un cambio de paradigma respec-
to a la anterior hacia un modelo social de 
la discapacidad, que promueve un siste-
ma de apoyos a la persona que lo precise 
para superar las limitaciones respetando, 
su dignidad, libre voluntad y autodeter-
minación en igualdad de condiciones que 
el resto de la sociedad para el ejercicio 
de su capacidad jurídica. En su articulado 
se dispone que en la tramitación de estos 
procedimientos de jurisdicción voluntaria 
deben realizarse pruebas preceptivas en 
aras a la provisión de apoyos que deban 
establecerse judicialmente para el pleno 
ejercicio de la capacidad jurídica de la 
persona con discapacidad (art. 42 LJV y 
art 759.1 LEC). 

Entre estas pruebas preceptivas, como 
la entrevista a realizar por el/la juez a la 
persona con diversidad funcional y la 
audiencia a parientes, se determina tam-
bién “la realización del dictamen pericial 
en el que se contará con profesionales 
de los ámbitos social y sanitario. Y podrá 
también acordarse el informe de otros 
profesionales especializados que acon-
sejen las medidas más idóneas en cada 
caso” (art.759), referidas obviamente 
a la esfera personal, familiar, social, de 
protección y cuidados. 

Desde la entrada en vigor de esta ley, 
en lo que se refiere al dictamen pericial 
social, están existiendo reivindicaciones 
por el colectivo forense ante la desvia-
ción de estos informes y aclarar el espa-
cio de cada profesional, conforme a lo 
que indica la ley. Se ha comprobado que 
en algunas comunidades autónomas los 
expedientes de discapacidad carecen del 
informe pericial social y, por tanto, los co-
legios profesionales y el Consejo Gene-
ral, informados de esta irregularidad, son 
conscientes de la necesidad de actuacio-
nes en defensa de la profesión. 
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En este mismo marco, la Ley Orgánica 
10/2022, de 8 de septiembre, de garan-
tía integral de la libertad sexual, recoge 
en su articulado (art. 47 y ss.) el concep-
to de “daño social” que es entendido 
como “el daño al proyecto de vida” y se 
contempla la posibilidad de ser indemni-
zable (art 53). 

La importancia del concepto del daño 
social, cuya evaluación compete a las/
los trabajadores sociales, radica en que 
es aplicable a cualquier tipo de maltrato 
hacia la mujer, infancia o adolescencia, 
personas con discapacidad y víctimas 
afectadas por accidente de tráfico. 

Este daño social o secuelas de carác-
ter social compatibles con la mujer mal-
tratada por violencia de género, según 
las indicaciones de su autora, la trabaja-

dora social forense Marta Simón Gil, son 
reconocibles analizando una serie de va-
riables relacionadas con la integración 
de la mujer maltratada en su entorno; 
comprobando indicadores de si ha sufri-
do aislamiento familiar o social al haber 
sido apartada de sus amigos y familia; si 
ha padecido violencia económica o falta 
de autonomía para acceder o administrar 
los recursos económicos familiares (los 
suyos propios o los de su pareja) cuyas 
actuaciones son muy utilizadas por el 
agresor como forma de dominio; si se 
ha visto afectado su acceso al mercado 
laboral y ha tenido que abandonarlo por 
celos injustificados de su pareja, por ver-
güenza al sufrir lesiones físicas o porque 
ha sido despedida por faltar con frecuen-
cia al trabajo a consecuencia de lesiones 
por maltrato físico y/o psicológico.

La conveniencia de la contribución pe-
ricial del trabajo social al procedimiento 
judicial en los accidentes de tráfico, en 
los que se valora los aspectos relevantes 
del contexto socio-familiar de la víctima 
y el alcance del perjuicio causado, está 
basada en la entrada en vigor, el mes de 
enero de 2016, de la Ley 35/2015, de 22 
de septiembre, de reforma del sistema 
para la valoración de los daños y per-
juicios en los que se vean afectadas las 
personas en accidentes de circulación. 
Es conocida como “baremo de daños” 
o “baremo de indemnizaciones por ac-
cidentes de tráfico”, en cuyo marco se 
incluye la pérdida de calidad de vida. La 
determinación del alcance del perjuicio 
causado a la víctima, la pérdida de su ca-
lidad de vida y su afectación e inciden-
cia en áreas como la personal, familiar, 
social y laboral justifica que la actuación 
pericial deba ser valorada por profesio-
nales del trabajo social. 

Por último, señalar que este reconoci-
miento legal, que influye en el conjunto 
de los/as operadores/as jurídicos/as, 
supone un gran avance para esta espe-
cialidad forense, cuyos/as profesionales, 
hemos sabido delimitar y construir una 
identidad propia poniendo en valor la 
intervención social pericial, su utilidad y 
eficacia en los procedimientos judiciales.

LA IMPORTANCIA 
DEL CONCEPTO 
DEL DAÑO SOCIAL 
RADICA EN QUE 
ES APLICABLE A 
CUALQUIER TIPO DE 
MALTRATO HACIA 
LA MUJER, INFANCIA 
O ADOLESCENCIA, 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Y VÍCTIMAS 
AFECTADAS POR 
ACCIDENTE DE 
TRÁFICO. 
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ste apartado trata de 
ofrecer un análisis críti-
co de una película con-

creta con el objetivo de abordar aspectos 
relevantes presentes en ella que nos per-
mitan profundizar en la variedad de temá-
ticas específicas relacionadas con nuestra 
disciplina y ejercicio profesional.     

           

“QUÉ HACEMOS CON MAISIE”     
Cuenta la historia de Maisie, una niña de 
seis años, que vive el deterioro de la re-
lación entre su padre y su madre hasta 
llegar a verse envuelta en su conflictivo 
divorcio y en la falta de atención y apoyo 
emocional por parte de ellos. La trama se 
desarrolla tramitando este proceso, en el 
que se enfrentan por su custodia y cuyo 
impacto negativo en la pequeña Maisie 
nos invita a reflexionar  acerca de la impor-
tancia de la gestión positiva de los conflic-
tos en el ámbito familiar y recurrir al apoyo 
de la mediación como herramienta eficaz 
para el cuidado de las relaciones paterno/
maternofiliales y el mantenimiento de unas 
adecuadas relaciones post ruptura.   

Título original: What Maisie Knew; No-
minada al Premio del Público a la Mejor 
película en 2012. Festival de Toronto. País: 
Estados Unidos. Duración: 99 minutos. 
Dirección: Scott McGehee, David Siegel. 
Guión: Carroll Cartwright, Nancy Doyne e 
inspirada en la novela de Henry James. Mú-
sica: Giles Nuttgens. Género: Drama/Fami-
lia. Reparto: Onata Aprile (Maisie), Julianne 

Moore (Susana), Steve Coogan 
(Beale), Alexander Skarsgard 
(Lincoln), Joanna Vanderham 
(Margo), Diana García (Cecilia), 
James Colby (Byron), Stephen 
Mailer (Padre de Zoe).

E Iluminada
Pardo Cayuela
Vicepresidenta 

del COTSRM
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SINOPSIS

Su argumento está 
inspirado en la nove-
la original de Henry 
James, What Maisie 
knew - Lo que Mai-
sie sabía y realizada 
por los guiownistas, 
Carroll Cartwright y 
Nancy Doyne. Fue 
estrenada en EEUU, 
en mayo de 2013, y 
dirigida por la pareja 
de directores y guio-
nistas Scott McGe-
hee y David Siegel 
que han filmado jun-
tos varios largome-
trajes entre ellos, La 
Huella del Silencio y 
En lo más profundo. 
Ambos directores se caracterizan porque 
cuentan en sus películas unas historias 
ampliamente valoradas por el público, 
con las que fácilmente llegamos a iden-
tificarnos, por sus temáticas relacionadas 
con aspectos de la vida cotidiana. 

En la película se aborda la complejidad 
de las relaciones familiares y cómo la 
forma en la que los adultos afrontan sus 
problemas afecta a las personas que les 
rodean, principalmente a los hijos/as. 

La pequeña Maisie a lo largo de la trama 
busca evadirse de la tristeza y abandono 
que siente por el divorcio de sus padres y 
sus comportamientos egoístas e irrespon-
sables y se refugia en las personas que le 
ofrecen el apoyo y el cariño que necesita 
y recae en las nuevas parejas sentimenta-
les de sus progenitores. 

Es destacable en la película la excelen-
te interpretación de los personajes que 
reproducen escenas muy habituales en 
la batalla judicial entre el padre, Steve 
Coogan (Beale) y la madre, Julianne Moo-
re (Susana) de Maisie. La difícil situación 
que afronta Maisie en su entorno familiar 
nos conduce a la reflexión de considerar 
la importancia de actuar con empatía con 
los hijos, del cuidado de las relaciones y la 
atención de sus emociones.   

Se revela cómo 
transcurre el dete-
rioro de la relación 
de la pareja y la falta 
de comunicación di-
recta hasta concluir 
en un proceso de 
divorcio contencioso 
o sin acuerdo que, 
una vez judicializado, 
recae en el/la juez 
la toma de decisio-
nes sobre su futuro, 
de obligado cumpli-
miento o vinculantes. 
Se proyectan esce-
nas tan habituales 
del proceso de di-
vorcio contencioso 
como los intentos 
de manipulación 
de la pequeña por 

parte de su padre y  madre, creándole a 
Maisie, como es sabido, el consecuente 
conflicto de lealtades; la rivalidad entre 
los abogados defendiendo los intereses 
contrapuestos de sus clientes a fin de  de 
ganar el juicio; y la exploración de Maisie 
en un sitio tan poco recomendable como 
es en sede judicial dando explicaciones en 
el interrogatorio de preguntas acerca de 
su vida familiar, escolar y social. Esta di-
námica propia del proceso judicial conten-

En la película 
se aborda cómo 

los problemas 
de los adultos 

afectan a los 
hijos/as
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cioso implica el incremento de mayores 
situaciones de conflictividad entre la pare-
ja que sobrevienen por la rivalidad que lo 
caracteriza, uno gana y otro pierde. 

TEMAS RELACIONADOS CON LA 
TEMÁTICA DE LA PELICULA

La dinámica combativa llevada a cabo 
en el divorcio afecta a todo el sistema 
familiar, padres, madres e hijos/as, y se 
traduce en un importante desgaste emo-
cional al prevalecer en él sentimientos y 
emociones de agitación y negatividad 
como miedo, ansiedad, frustración, ira, 
culpa, tristeza. 

En la ruptura de la convivencia los in-
tereses de cada una de las partes suelen 
estar relacionados básicamente con la di-
visión de los bienes gananciales; la distri-
bución de la convivencia con los hijos/as; 
la determinación de una cantidad econó-
mica para el mantenimiento de los hijos o 
pensión de alimentos; la idoneidad de es-
tablecer una pensión compensatoria para 
el padre o la madre; la adjudicación de la 
vivienda familiar. 

A lo largo del proceso contencioso se 
trata de demostrar la capacidad para con-
seguir las pretensiones de cada uno de los 
progenitores a través de pruebas docu-
mentales, informes y otras aportaciones 
como las pruebas periciales o dictámenes. 

Normas europeas vienen promovien-
do la solución de los conflictos mediante 
acuerdos, como en el marco del Consejo 
de Europa en la Recomendación (98) del 
Comité de ministros de los Estados miem-
bros sobre la mediación familiar. Este or-
ganismo instó a los Estados Miembros de 
la Unión Europea a promover de forma 
activa la mediación e instaurar servicios 
de mediación familiar con la finalidad de 
disminuir la dinámica combativa del proce-
dimiento contencioso teniendo en cuenta 
el interés superior de los hijos/as involu-
crados ante la preocupante afectación 
en ellos. Y, de igual forma, en la directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 21 de mayo de 2008 se su-
braya la importancia de la gestión positiva 

la mediación 
asegura el 

cumplimiento 
de los 

acuerdos 
alcanzados 
en un clima  

óptimo

de los conflictos y la creación de servicios 
de mediación. 

Los beneficios de la gestión del conflicto 
a través de la mediación están suficiente-
mente contrastados con las experiencias 
que se han ido desarrollando en las últi-
mas décadas. En ellas se reconoce que la 
mediación no solo favorece un adecuado 
mantenimiento de las relaciones entre to-
dos los miembros de la familia post ruptu-
ra sino, también, asegura el cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados en un clima 
de cooperación y respeto mutuo. 

 La mediación familiar es un proceso 
voluntario que facilita la comunicación 
entre las partes en conflicto con el apo-
yo del profesional formado/a en media-
ción familiar como facilitador del diálogo 
y la comunicación y en el que se clarifican 
dudas, identifican intereses/ necesidades 
y se exploran opciones de solución para 
llegar a acuerdos mutuamente aceptables 
y adaptados al interés de los hijos e hijas. 

A nivel legislativo, está regulada en la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles y se configura 
como un proceso alternativo al juicio que 
debe ser voluntario, flexible y confidencial, 
que permite la gestión positiva de los con-
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flictos principalmente en el ámbito de la 
familia. Esta ley establece un marco gene-
ral en España sobre mediación, aunque al-
gunas Comunidades Autónomas (Andalu-
cía, Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, 
Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, 
Galicia, Islas Baleares, Madrid, País Vasco, 
Valencia) han desarrollado su propia nor-
mativa para regular el proceso de media-
ción que recoge una serie de disposicio-
nes en cuanto a sus objetivos, su ámbito 
de aplicación, de las entidades de la me-
diación, de las personas mediadoras etcé-
tera. En el caso de la Región de Murcia, a 
pesar del trabajo realizado y propuestas 
para la regulación del procedimiento de 
mediación por parte de distintas asocia-
ciones, grupo y entidades, se sigue traba-
jando por una ley integral de mediación y 
está pendiente su aprobación. 

Cabe mencionar, como herramienta com-
plementaria de gestión de conflictos en el 
sistema judicial, la denominada mediación 
legal o intrajudicial, cuyo proceso persigue 
el acuerdo, una vez iniciado el procedimien-
to de separación o divorcio y que además 
de aplicarse en la jurisdicción civil y penal 

los acuerdos 
alcanzados 
deben ser 
revisados 
por el 
ministerio 
fiscal, a 
fin de que 
los hijos 
menores 
o con 
diversidad 
funcional 
no se vean 
perjudicados
y son 
entregados 
al juez 
por los 
mediadores
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se viene extendiendo satisfactoriamente 
en todas las demás jurisdicciones. 

En su regulación, ley 5/2012, se estable-
ce que “el juez o magistrado competente 
cuando aprecie, de oficio, a instancia del 
ministerio fiscal o por propia iniciativa de 
los progenitores que es posible resolver 
los conflictos jurídicos que plantean en 
el procedimiento de divorcio mediante el 
acuerdo, podrá derivarlos a que reciban 
información a través de la llamada sesión 
informativa” (PSIP) en la que se les explica 
en qué consiste el proceso; se les da a co-
nocer los principios básicos de toda me-
diación como son: la voluntariedad, confi-
dencialidad, neutralidad e imparcialidad y 
los compromisos que adquieren, tanto el/
la mediador/a como las partes implicadas. 

A la sesión informativa las partes inte-
resadas pueden ir acompañados de sus 
abogados, quienes solicitarán la suspen-
sión temporal del procedimiento de divor-
cio contencioso si las partes han tomado 
esta decisión. No obstante, se llevará a 
cabo siempre que se considere por el juez 
y los mediadores/as la existencia de indi-
cadores favorables que la aconsejen, al 
existir algunas circunstancias que podrían 
desaconsejar a priori su derivación, tanto 
por los riesgos que puede suponer la evi-
dencia de desequilibrio entre las partes, 
como por los riesgos en el cumplimiento 
de los acuerdos conseguidos en los casos 
de patología mental, toxicomanía u otras 
dependencias, la existencia de antece-
dentes de todo tipo de abuso y/o maltra-
to, una evidente situación de desequilibrio 
de poder entre las partes, interposición de 
denuncias en curso o un proceso judicial 
con una resolución de condena.  

En cuanto a los acuerdos alcanzados de-
ben ser revisados por el ministerio fiscal, a 
fin de que los hijos menores o con diver-
sidad funcional no se vean perjudicados y 
son entregados al juez por los mediadores 
que valorará si el procedimiento inicial de 
divorcio contencioso se trasformará en un 
procedimiento de mutuo acuerdo en el 
que incluirá los acuerdos contraídos. En 
cualquier caso, el mediador o mediadora 
tendrá en cuenta la confidencialidad de 
todo lo tratado en mediación y no podrá 

asistir a juicio como testigo en el procedi-
miento judicial que se esté tramitando.  

En la Ciudad de la Justicia y dependien-
te del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia, los juzgados de familia, 
y de otras jurisdicciones, disponen de la 
Unidad de Mediación Intrajudicial (UMIM) 
que supone la primera experiencia en Es-
paña de un servicio de medición integrado 
en la administración de justicia. Este ser-
vicio está coordinado por una letrada de 
la administración de justicia y se integra 
un equipo de mediadores especialistas 
procedentes de distintas disciplinas que 
de forma altruista se hacen cargo de las 
sesiones informativas y las mediaciones 
que son derivadas y de funcionarios de 
justicia que sirven de apoyo para las tra-
mitaciones de este servicio. La UMIM se 
puso en marcha de forma experimental el 
año 2013 y, sirviendo de referente, se ha 

 el Consejo 
General 

de Trabajo 
Social (CGTS) 

reconoce la 
mediación como 

herramienta 
eficaz para la 
resolución de 

conflictos y la 
promoción de la 
cultura de la paz
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“Qué hacemos con 
Maisie” aborda 
una temática 
directamente 
relacionada con la 
complejidad de la 
ruptura familiar 
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creado una delegación en el municipio de 
Lorca este mismo año.   

En lo que respecta a nuestra profesión, 
el trabajo social y la mediación, el Conse-
jo General de Trabajo Social (CGTS) re-
conoce la mediación como herramienta 
eficaz para la resolución de conflictos y 
la promoción de la cultura de la paz y el 
diálogo y elaborando un grupo de exper-
tos un documento que “recoge líneas de 
trabajo  a seguir desde la estructura cole-
gial  y el marco de actuación  de la media-
ción como acción profesional específica 
así como un Código de Conducta anexo 
al Código Deontológico de los/las traba-
jadores/as sociales” tal y cómo se indica 
en el documento publicado por el CGTS 
(2015) Valor añadido del Trabajo Social y 
Mediación que describe la excelente dis-
posición de los/las trabajadores/ras so-
ciales para ejercer la mediación y el valor 
añadido que significa como actuación pro-
fesional específica. 

En nuestra práctica del trabajo social, 
tenemos muy interiorizada la función me-
diadora, muy proclive a solucionar situa-
ciones conflictivas en las distintas áreas 
de intervención, ya sean, de recursos, de 
valores, de participación, de convivencia. 
Además, contamos con un significativo 
número de profesionales formados en 
mediación, cuyos estudios específicos 
fueron implementados el año 2012, como 
Master Oficial, por la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de Murcia (UMU) 
junto al doctorado en mediación.

CONCLUSIONES

La elección de la película “Qué hacemos 
con Maisie” se debe a que aborda una 
temática directamente relacionada con 
la complejidad de la ruptura familiar y la 
gestión de las situaciones conflictivas. En 
ella, se nos ofrece la vía judicial como for-
ma de solución a través de un proceso de 
divorcio contencioso, que se caracteriza 
porque se desenvuelve en una dinámi-
ca de rivalidad sirviéndose las partes 
involucradas de argumentos y pruebas 
en defensa de sus intereses en las que 

implican a los/las hijos/as y recayendo la 
solución en una tercera persona o juez, 
cuyas decisiones o medidas judiciales son 
vinculantes o de obligado cumplimiento. 

A diferencia de esta opción y con un 
enfoque distinto, que supone una actua-
ción profesional específica para el trabajo 
social como es la mediación, se propone 
como alternativa la mediación familiar o 
proceso de carácter voluntario que pro-
mueve la búsqueda del acuerdo, la igual-
dad de oportunidades, el dialogo directo 
entre las partes y, con el apoyo del/la me-
diador/a, garantiza la protección de los/
las hijos/as del conflicto y el restableci-
miento de unas adecuadas relaciones fa-
miliares en el futuro. 
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A través del presente artículo, se desarrolla un análisis del 
desarrollo de la Prestación Económica por cuidado de 
menores enfermos de Cáncer u otra enfermedad grave 
(CUME). Para ello, se lleva a cabo una revisión de la biblio-
grafía disponible, en la que mayoritariamente se incluyen 
experiencias y relatos de padres y madres, a través de los 
cuales se extraen las principales cercanías y distancias en-
tre las necesidades de estas personas y las capacidades 
reales de este Real Decreto. Todo este análisis es desa-
rrollado desde la perspectiva del Trabajo Social Sanitario, 
concretando ciertas debilidades, incongruencias y fragili-
dades propias de la esfera social, con el objetivo de iden-
tificarlas y, en la medida de lo posible, incidir sobre ellas. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo Social Sanitario, prestación 
económica, menores, oncología pediátrica, enfoque de 
derechos.

RESUMEN

KEYWORDS: Health Social Work, economic benefit, mi-
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ABSTRACT

Through this article, an analysis of the development of 
the Economic Benefit for the care of minors with Can-
cer or other serious illness (CUME). For this, a review of 
the available bibliography is carried out, which mostly in-
cludes experiences and reports of fathers and mothers, 
through which the main proximity and distance between 
the needs of these people and the real capacities are ex-
tracted of this Royal Decree. All this analysis is developed 
from the perspective of Social Health Work, specifying 
certain weaknesses, inconsistencies and frailties of the 
social sphere, with the aim of identifying them and, as far 
as possible, influencing them.
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Introducción

En España, a tenor de lo establecido por 
Registro Nacional de Tumores Infantiles 
(2021), cada año se diagnostican alrede-
dor de 1.400 nuevos casos de cáncer en 
menores de edad, pudiendo tipificarse 
como una enfermedad colectiva (Grau, 
2002), por las repercusiones que acarrea, 
constituyendo no solo una cuestión sani-
taria, sino socio/espiritual, que afecta al 
ámbito familiar y a su entorno. Todo ello 
genera la necesidad de reenfocar la prag-
mática disciplinar desde un punto de vista 
holístico para colaborar, ayudar y acom-
pañar de forma profesionalizada al/la me-
nor enfermo/a y a todas las personas di-
recta o indirectamente afectadas por esta 
circunstancia, desde las bases de un tra-
bajo en equipo democratizador (Curbelo, 
2021c) que, tal y como señala dicho autor, 
debe contemplar la participación, la coor-
dinación, la cooperación, la colaboración, 
la representatividad, la ética, la mediación, 
y los elementos empáticos-emociona-
les-espirituales. Dicho esto, así, en pala-
bras de Gordillo et al., (2014, p. 81), surge 
la imperiosidad de:

“(…) aportar ayuda y so-
porte a esta población para 
ayudar a las familias a com-
partir, en especial con niños 
y adolescentes, el proceso 
canceroso de alguno de sus 
miembros, teniendo en cuen-
ta además que en los pacien-
tes diagnosticados de cáncer, 
la condición de tener hijos en 
edad escolar o adolescente, 
aumenta el riesgo de proble-
mas psicológicos”.

Y para todo ello, deben promoverse 
improntas desde el Trabajo Social que se 
sustenten en las diversas dimensiones de 
la intervención social: participativa, repre-
sentativa, colaborativa y emocional-espi-
ritual (Curbelo, 2021a, 2021d, Curbelo y 
Yusta, 2022a, 2022b), con el objeto de 
enfrentar las consecuencias de la enfer-
medad, no solo desde el paradigma cien-

tífico, sino también desde el paradigma 
espiritual, para poder complementar las 
oportunidades que pudiera brindar dicha 
prestación económica, lo que requiere 
articular un repertorio de dinámicas y 
procesos que se deben explicitarse con-
juntamente en y desde el Trabajo Social. 

En última instancia, en siguientes apar-
tados, procederemos a desgranar y des-
velar la misma con una mayor profusión, 
con la finalidad de poder disponer de un 
mayor entendimiento acerca de la rela-
ción existente entre la enfermedad onco-
lógica de la persona enferma, las conside-
raciones de dicha prestación económica y 
las circunstancias de diferente índole que 
dimanan de todo este proceso y que, en-
tre otras disciplinas, deben abordarse en 
y desde el Trabajo Social para tender ha-
cia una integralidad holística. 

1. Principios y características 
generales de la prestación 
económica por cuidado de 
menores enfermos de cáncer 
u otra enfermedad grave

La prestación económica por cuidado de 
menores enfermos de cáncer u otra en-
fermedad grave se desarrolla en el Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio (en ade-
lante RD), siendo su objetivo minimizar el 
impacto económico que supone la reduc-
ción de jornada de una de las personas 
progenitoras, adoptantes o acogedoras 
de dichos/as menores. 

Aunque su desarrollo aparentemente ha 
supuesto un gran avance en el enfoque de 
la defensa de los derechos sociales, en la 
práctica, son numerosos/as los/as padres/
madres e instituciones que proclaman la 
necesidad de transformar y reformar una 
normativa que no está contemplando la 
plenitud de circunstancias que serían per-
tinentes atender ante una situación tan 
compleja como la que se explicita. 

La misma, entró en vigor en el año 
2011, estando dirigida a progenitores/as, 
guardadores/as con fines de adopción o 
acogedores/as de carácter permanente, 



6160 ESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIALESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIAL

Rubén Yusta Tirado  �Emiliano A. Curbelo Hernández

cuyos/as hijos/as sufran una enfermedad 
grave y cuyo cuidado requiera de la re-
ducción de jornada laboral de uno/a de 
ellos/as de, al menos, el 50% de la jorna-
da. Al hilo de lo comentado, ésta consiste 
en un subsidio equivalente “al cien por 
ciento de la base reguladora establecida 
para la prestación de incapacidad tem-
poral derivada de contingencias profe-
sionales, y en proporción a la reducción 
que experimente la jornada de trabajo” 
(Seoane, 2016, p. 30). Dicha prestación 
queda supeditada a que ambos/as cón-
yuges, personas guardadoras o acoge-
doras se encuentren trabajando, por lo 
que, sí alguno/a de ellos/as cesa en su 
actividad laboral, la prestación será para-
lizada o suspendida hasta que vuelvan a 
cumplir dichas condiciones. 

Aunque se trata de una prestación muy 
relacionada desde sus orígenes con la 
oncología, esta normativa contempla en 
la actualidad 112 enfermedades, repar-
tidas en 17 apartados, además de una 
ampliación respecto a los trastornos de 
base genética que incluye cualquier otro 
trastorno de base genética grave que, 
por indicación expresa facultativa, preci-
se de cuidados permanentes en régimen 
de ingreso hospitalario u hospitalización 
a domicilio. 

En cuanto a lo descrito, la gestión es 
uno de los aspectos que, generalmente, 
suele inquietar a los/as padres y madres, 
puesto que a toda la problemática socio-
familiar de la enfermedad del/la menor, 
se suma el estrés propio de la gestión 
burocrática que habitualmente acompa-
ña a este tipo de prestaciones. Dicha en-
cargo debe realizarse directamente con 
la entidad gestora o mutua colaborado-
ra con la Seguridad Social, al igual que el 
pago de la misma, que también deberá 
ser desarrollado por estas entidades de 
forma directa. 

De esta forma, el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migraciones, es-
tablece un régimen o desarrollo general 
que luego es adaptado por las mutuas 
y/o entidades gestoras mediante proto-
colos propios adaptados a los requisitos 
básicos del RD. 

Acerca de la duración, el RD establece 
que ésta será reconocida inicialmente por 
un periodo de un mes, que será prorro-
gable por periodos de dos en dos meses, 
siempre y cuando se mantengan las situa-
ciones laborales y/o familiares que han 
posibilitado el acceso a la prestación y 
subsista la necesidad de cuidado directo, 
continuo y permanente, según remarca la 
normativa, que será acreditada de forma 
periódica por declaración facultativa y 
siempre que el/la menor, o en estos ca-
sos el/la paciente, no haya cumplido los 
23 años de edad, o los 26 años en el caso 
de las personas afectadas que, además, 
tengan reconocida una discapacidad igual 
o superior al 65%. 

Por otra parte, respecto a los requisitos 
de acceso a esta prestación, y aunque ya 
se han identificado algunos de ellos, se 
puede concluir que la persona enferma 
de cáncer u otras enfermedad grave debe 
ser menor de 18 años y presentar necesi-
dades de cuidado que sean identificadas 
por un/a facultativo/a, su padre/madre 
debe reducirse, al menos un 50% de su 
jornada laboral y acreditar el período de 
cotización exigido para cada casuística, 
ambos padres/madres deben estar em-
pleados/as y se deberán estar al corriente 
de pago de las cuotas laborales habituales 
para el trabajo por cuenta propia o ajena. 

Para no extendernos más en el desa-
rrollo del RD, en síntesis, se trata de una 
prestación que, sobre el papel, se presen-
ta como un recurso básico de protección 
ante la complejidad que supone que un/a 
hijo/a padezca cáncer u otra enfermedad 
grave. En cambio, como vamos a detallar 
a continuación, esta prestación no cubre 
todas las necesidades materiales e inma-
teriales, así como las diversidades familia-
res que actualmente existen en nuestra 
sociedad, motivo por el cual, diferentes 
asociaciones de padres y madres y/o 
afectados/as por estas situaciones como 
por ejemplo los/as profesionales, recla-
man una revisión y restructuración de una 
prestación que, como se ha podido com-
probar, es clave a la hora de establecer 
el cuidado de menores ante situaciones 
complejas que inciden en la salud. 
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2. Desarrollo metodológico

Para poder llevar a cabo el análisis pro-
puesto, a través del cual pudiéramos me-
dir la utilidad, idoneidad e impacto de esta 
prestación en la vida de las personas com-
patibles con la misma, se ha llevado a cabo 
una revisión del material bibliográfico dis-
ponible que cumpliera con los siguientes 
criterios de inclusión: a) materiales que 
recogieran experiencias prácticas sobre el 
desarrollo de la prestación; b) materiales 
que reflexionaran acerca del desarrollo de 
la normativa y de sus carencias y poten-
cialidades; c) materiales que incluyeran 
casos prácticos de padres y madres que 
hubieran tenido contacto con esta presta-
ción. Es preciso destacar que, al tratarse 
de un ámbito tan concreto y a una pres-
tación que, a diferencia de otros recursos 
públicos han sido mucho más analizados, 
el material disponible no era muy extenso, 
motivo por el cual se optó por hacer un 
análisis cualitativo de los mismos que fue-
ra dando respuesta a los objetivos plan-
teados y, en definitiva, a la realidad de una 
prestación que se hace fundamental en 
las situaciones de cáncer infantil. 

Entre los objetivos planteados en el pro-
ceso investigativo, se planteó, en primer 
lugar, analizar el impacto real de la pres-
tación dentro del ámbito de la oncología 
pediátrica. Además, como gran parte del 
material analizado recogía experiencias 
y relatos, se estableció como objetivo la 
realización de un examen crítico de las 

debilidades, incongruencias y fragilidades 
del contenido del Real Decreto y de la 
prestación en sí misma, la estructuración 
de las implicaciones sociales que generan 
los aspectos anteriores en la vida de las 
personas y familias involucradas en proce-
sos oncológicos y, por último, el estable-
cimiento de unas reflexiones finales que 
destacaran los aspectos generales anali-
zados, las claves futuras en cuanto a las 
líneas de investigación y las debilidades 
de esta prestación. 

En cuanto a los resultados obtenidos, 
éstos han sido desarrollados de acuerdo 
a una metodología descriptiva de las si-
tuaciones recogidas en la bibliografía con-
sultada, acompañados por una reflexión 
desde la disciplina del Trabajo Social Sani-
tario, la cual permite identificar las distan-
cias y cercanías existentes entre las nece-
sidades propias de las personas afectadas 
por cáncer infantil y sus familias, y las con-
diciones generales recogidas dentro de 
este Real Decreto. 

3. Examen crítico de las 
debilidades, incongruencias 
y fragilidades del contenido 
del RD

Tal y como se ha comentado previamen-
te, el impacto que genera en el entorno 
sociofamiliar que uno de sus miembros su-
fra una enfermedad grave y/o oncológica 
es dramático, generando una afectación 
entre todos los miembros de la unidad de 
convivencia y del entorno social, y más 
cuando la persona afectada es menor de 
edad. Por este motivo, son muchos/as los/
as padres y madres que recurren a modo 
de apoyo al tejido grupal y asociativo re-
lacionado con el ámbito oncológico, o con 
la enfermedad grave sufrida por el/la me-
nor, como parte de la búsqueda de ayu-
da y acompañamiento en y durante ese 
sufrimiento psicosocialespiritual (Curbelo, 
2021a, Curbelo y Yusta, 2022a, 2022b).

Acto seguido, para el desarrollo de 
este apartado, vamos a hacernos eco de 
algunos de los aspectos recogidos en di-
ferentes medios basados en diferentes 

Una de las 
debilidades de 
la normativa se 
observa al identificar 
los requisitos 
necesarios para que 
esta prestación se 
materialice
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experiencias y análisis de la normativa 
por parte de los/as menores afectados/
as, sus familiares, profesionales e institu-
ciones (Reviejo, 2020; Lavandeira, 2021; 
Guede, 2022a, 2022b; Infosalus, 2022) y 
que denotan los déficits y convergencias 
de mejora pendientes de esta normativa, 
de acuerdo al desarrollo que ha tenido en 
nuestro país desde 2011. 

Uno de los principales aspectos recogi-
dos es el hecho de que tanto la gestión, 
como el cobro de la prestación, se lleve a 
cabo a través de la mutua o entidad ges-
tora (Reviejo, 2020; Guede, 2022a). Efec-
tivamente, como reflejan los mencionados 
autores/as, haciendo de altavoz de las ex-
periencias y vivencias de los/las padres y 
madres afectados/as por esta situación, 
en numerosas ocasiones, estas institu-
ciones ponen numerosos obstáculos a la 
hora de tramitar la prestación, habiéndo-
se presentado casos de suspensión o de 
extinción por parte de estas mutuas o en-
tidades gestoras que, tras revisarse, han 
tenido que ser adecuadamente resarcidas.  

Importa por estas razones indicar ade-
más que, aparte de esta gestión, muchos/
as padres y madres expresan su malestar 
ante situaciones en las que las mutuas y 
las entidades gestoras han intentado in-

terferir en el porcentaje de reducción de 
jornada que asumían (Reviejo, 2020; Gue-
de, 2022a, 2022b), cuestión que le corres-
ponde a la familia puesto, siguiendo las 
directrices generales del RD, es a partir 
del inicio de la reducción de jornada del 
padre o de la madre cuando comienza el 
derecho a esta prestación. 

A principios de 2022, esta normativa 
tuvo un importante avance en cuanto a 
protección de las personas que se en-
contraban en esta situación, al incremen-
tar de los 18 a los 23 años la edad lími-
te de la persona afectada. Al igual que 
sucedió en 2023, momento en el que la 
normativa recogía la posibilidad de am-
pliar la cobertura hasta los 26 años de 
las personas que, además, tuvieran reco-
nocida una Discapacidad del 65% o más. 
Esto, sin duda, supone un gran avance en 
materia de protección, puesto que las si-
tuaciones de vulnerabilidad derivadas de 
sufrir una enfermedad grave y/o onco-
lógica no terminan al cumplir 18 años, ni 
cesa la necesidad de cuidado por parte 
de padres y madres. 

En contraposición a esto, en este avan-
ce existe una letra pequeña implícita en el 
acuerdo: sí los/as menores de edad cum-
plen los 18 años y continúan precisando 
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unos determinados cuidados, la presta-
ción se puede mantener hasta los 23 años 
(y hasta los 26 en los casos comentados 
en los que la persona afectada tiene re-
conocido como mínimo una Discapacidad 
del 65%), la edad máxima para acogerse 
a esta normativa cuando no se ha disfru-
tado anteriormente sigue manteniéndose 
en los 18 años, lo cual, en palabras de La 
Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares (Infosalus, 2022), deja 
en el limbo a muchas familias cuyos hijos/
as cumplieron 18 años antes de la modifi-
cación de esta ley. 

Otra de las debilidades de la normati-
va se observa al identificar los requisitos 
necesarios para que esta prestación se 
materialice. Según el RD, es necesario 
que ambos padres/mas se encuentren 
trabajando, y que sea únicamente uno/a 
de estos/as padres/madres quien solicite 
una reducción de jornada entre el 50% y 
el 99,9%. Es cierto que la normativa re-
coge ciertos aspectos que contemplan la 
separación o divorcio de éstos/as proge-
nitores/as, indicando algunas directrices 
establecidas respecto a quién debe so-
licitar la reducción en caso de no existir 
un acuerdo. 

En cambio, tal y como refleja alguno 
de los casos desarrollados por Guede 
(2022a), existe una gran diversidad en 
cuanto a las dinámicas familiares que no 
encajan en los “estándares” marcados en 
la normativa, como por ejemplo la pérdida 
del trabajo del/de la progenitor/a que no 
tiene la reducción y que puede no estar 
ejerciendo funciones de cuidado, lo cual 
supone la pérdida de la prestación por 
parte del/de la otro/a padre/madre que sí 
ejerce esta función.  

Asimismo, también debemos reparar en 
un elemento que afecta de forma genera-
liza al desarrollo de los Servicios Sociales 
y que ente ámbito también tiene su inci-
dencia en la gestión de la prestación: la 
excesiva burocracia. Son muchos/as los/
as autores/as que se han pronunciado 
acerca del papel tan relevante que cobra 
la burocracia (Guillén, 1993; Idareta y Ba-
llestero, 2013; Álvarez, 2022), considerán-
dose como uno de los principales proble-

mas que ralentizan el desarrollo de estos 
sistemas de protección y de la figura de 
referencia de estos servicios, representa-
dos por la disciplina del Trabajo Social. 

Esta función de gestores de lo social, 
afecta también de forma directa al óptimo 
funcionamiento de esta prestación, como 
bien reseña Guede (2022a), y supone un 
elemento más a tener en cuenta en la 
complejidad que generan esté tipo de en-
fermedades, máxime, cuando intervienen 
aspectos relacionados con la organización 
familiar, el desempeño laboral y todos 
aquellos aspectos socioeconómicos que 
están supeditados a los anteriores. 

Además, esta alta carga burocrática en 
ocasiones, también cumple una función 
disuasoria para padres y madres que, en 
un primer momento, no suelen conocer 
esta prestación, y al encontrarse con esta 
compleja gestión, a veces terminan por 
desistir en su solicitud, tal y como también 
sucede en otros ámbitos sociales.  

En efecto, como hemos podido obser-
var anteriormente, la puesta en marcha de 
esta prestación presenta ciertos déficits, 
los cuales no hacen más que generar si-
tuaciones (des)protectoras/involutivas en 
momentos tan críticos para la vida de las 
personas como es la enfermedad grave 
de un/a menor de edad. 

De acuerdo a lo expresado y atendien-
do a la diversidad familiar que podemos 
encontrarnos, sería interesante asociar el 
derecho a la prestación al/a la menor, sin 
necesidad de requerir que hasta tres per-
sonas se vean involucradas en el proceso 
y apostando por una personalización y una 
adecuación de las situaciones de cuidado 
de acuerdo a las situaciones individuales 
de cada persona, en lugar de este sistema 
de descarte que en ocasiones supone la 
actual normativa. Esto posibilitaría un me-
jor análisis de las situaciones de conviven-
cia más adecuadas para el/la menor y, por 
tanto, un mejor desarrollo del cuidado. 

Por otra parte, cabe destacar el límite 
de edad de 18 años para las nuevas so-
licitudes, y de 23 años para las personas 
que ya están percibiendo la prestación, 
que actualmente tiene el RD. Tal y como 
se ha comentado, las situaciones de ne-
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cesidad y de vulnerabilidad no entienden 
de edad, por lo que no se entiende que 
una persona, por el hecho de cumplir 18 
o 23 años (26 en el caso de los/as afec-
tados/as con un 65% de Discapacidad), 
vaya a cesar en la necesidad de cuida-
dos. Por todo ello es necesaria la elimi-
nación de esta restricción por la edad, 
dando paso a un sistema que realmente 
valore la necesidad de cuidados por par-
te del entorno sociofamiliar de la persona 
y posibilitando un sistema de protección 
mucho más acorde a las situaciones vivi-
das por las personas afectadas por en-
fermedades graves. 

Un sistema como el actual, genera que 
los/as padres y madres de las personas 
que sufren una de estas enfermedades, 
tengan que mantener esta reducción de 
jornada o directamente abandonar su 
puesto de trabajo, una vez que deja de 
cobrarse esta prestación, lo cual no solo 
va a tener efectos de forma inmediata en 
la situación económica de este entorno 
sociofamiliar, sino que todo ello también 
va a generar unos efectos en la futura pre-
visión laboral y/o económica de la perso-
na y, más concretamente, en su pensión. 

4. Implicaciones sociofami-
liares del cáncer de menores 
desde una perspectiva de 
derechos 

Una vez que se han identificado los aspec-
tos fundamentales de la normativa y que 
se han desarrollado algunos de los aspec-
tos o carencias detectadas por parte de 
los/as principales agentes afectados/as 
por este RD, llega el momento de anali-
zarlos desde una óptica social para valorar 
aquellos aspectos que pueden ser motivo 
de mejora y, por consiguiente, de un au-
mento de la protección de los contenidos 
piramidales de esta normativa. 

Según lo anterior y atendiendo a lo in-
dicado por Grau (2002), se debe com-
prender y entender que los padres y ma-
dres cuyos/as hijos/as se ven afectados/
as por esta enfermedad, no solamente 
se enfrentan a los habituales problemas 

psicológicos derivados del fuerte choque 
emocional por el diagnóstico y el atur-
dimiento posterior, seguido en muchas 
ocasiones de la negación ante el diag-
nóstico, sino que, en cierto modo, deben 
enfrentarse a una situación del que dima-
nan una amplia multiplicidad de proble-
mas sociales, derivados de la hospitaliza-
ción del/la menor, las visitas recurrentes 
al centro hospitalario, las ausencias labo-
rales y los problemas derivados de éstas 
y/o el aislamiento social.

Esto supone que debemos intentar es-
tablecer un nexo de unión entre los princi-
pios del RD y las necesidades mostradas 
por los/as padres y madres que se en-
cuentran en una situación similar, con el 
objeto de poder incorporar las adecuadas 
herramientas que les permitan hacer fren-
te a una realidad tan compleja. De estas 
interacciones e interrelaciones sociales 
y familiares, nace un abanico de oportu-
nidades y posibilidades para identificar 
y abordar con la mayor autonomía posi-
ble, las múltiples necesidades sociales y 
humanas, así como esas no materiales o 
inmateriales de la infancia y adolescencia 
que mantienen una convergencia con la 
espiritualidad o no material o intangibles 
que, evidentemente, pueden parecer di-
fíciles de conocer, si bien, el cuestionario 
de espiritualidad de Parsian y Dunning, 
tratado en Díaz et al. (2012), sus variables 
e indicadores, perfectamente, se pueden 
aplicar al terreno de la cientificidad. 

Se detecta que la 
normativa deja 

fuera de la ecuación 
aspectos tan 

importantes como 
son las necesidades 

de transporte o el 
gasto farmacéutico 
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Y de eso se trata, de ir más allá del pa-
radigma cientificista, combinando el pa-
radigma espiritual, ese que se nutre de 
propósitos y sentidos de vida, de meta 
vitales, de significantes existenciales que, 
de un modo u otro, pueden dar senti-
do a la situación por la que transita el/la 
menor enfermo/a y su familia, todo ello, 
pivotando desde ese amor fraterno e in-
condicional, descrito por Curbelo (2021b, 
p. 57) como “ese sentimiento afectivo 
muy fuerte de complicidad, dedicación e 
interés por el/la otro/a que genera una 
emocionalidad y sentimientos positivos, 
así como soluciones asertivas y afectivas 
conjuntas (…)”, lo que deriva a la promo-
ción de esa empatía, compromiso, dispo-
sición y voluntad desde un elenco de va-
lores morales y éticos (Cots et al., 2010).

Por todo lo anterior, desde la mencio-
nada prestación económica, se debería 
asumir un paradigma cuyos principios 
y preceptos mantengan una coheren-
cia por entender a la persona menor 
de edad desde un eje multidimensional 
(Biológico-cuerpo/psicológico-men-
te/social-ambiente y entorno/espiri-
tual-propósitos, metas  y sentidos de 
vida (Curbelo y Yusta, 2022a, 2022b) 
donde ésta última dimensión propor-
cione un crecimiento, desarrollo y evo-
lución del estado de conciencia del/la 
menor en sí mismo/a y de la familia en 
su conjunto, superando con ello la efí-
mera óptica psicosocial que caracteriza 
y pone límites al desarrollo del actual 
Trabajo Social, siendo así necesario:

“Fomentar en las familias un 
afrontamiento activo, centra-
do en el presente, permitir la 
expresión emocional y la con-
sistencia con los valores perso-
nales y familiares puede llevar 
a los padres a experimentar 
un crecimiento personal y gra-
titud que sirvan como escudo 
para continuar con su vida y 
la de su familia del modo más 
saludable posible” (Velasco., 
Bengoechea., y López-Ibor, 
2019, p. 246).

Todo ello, como no puede ser de otra 
forma, tiene unas consecuencias que coin-
ciden con la naturaleza múltiple del concep-
to de salud desarrollado por la Organiza-
ción Mundial  de la Salud (1946) y ratificado 
por Engel (1977), siendo su entendimiento 
un elemento cardinal para comprender las 
fenomenologías que se hacen manifiestas 
en el contexto sociosanitario. 

En pocas palabras, el diagnóstico de 
una enfermedad oncológica afecta al en-
torno sociofamiliar de la persona, pero 
además, también es interesante saber 
en qué aspectos concretos y a qué nivel 
afecta esta compleja situación a la vida 
de las familias, profesionales y perso-
nas cuidadoras, sin olvidar que la familia 
cuenta con un papel importante, debien-
do fomentarse adecuados canales de 



6766 ESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIALESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIAL

Rubén Yusta Tirado  �Emiliano A. Curbelo Hernández

comunicación y colaboración entre a uni-
dad familiar (Ferrairó, 2020). 

Al hilo de lo indicado, Riveros et al., 
(2009), exponen con suma claridad que, 
esta situación de salud, determina el desa-
rrollo de aspectos tan importantes para el 
entorno sociofamiliar de la persona como 
es el trabajo, la autonomía, el ocio y las 
relaciones sociales. A todo ello no debe-
mos olvidar que hay que sumar las metas, 
significantes y sentidos vitales, habida 
cuenta que, en estas situaciones de enfer-
medad, la espiritualidad, concebida desde 
un sentido doxológico, cuenta con una su-
blime importancia.  

Teniendo en cuenta que ya se han ana-
lizado algunos aspectos a través de las 
experiencias recogidos por diversos/as 
autores/as e instituciones (Reviejo, 2020; 
Lavandeira, 2021; Infosalus, 2022; Guede, 

2022a; Guede, 2022b), vamos a centrarnos 
en aspectos que, hasta el momento, no han 
sido señalados de forma directa por parte 
de estos/as padres y madres, pero que de 
igual forma son básicos a la hora de gene-
rar un correcto sistema de protección eco-
nómica  ante estas complejas situaciones. 

Uno de los aspectos más determinantes 
del RD es su carácter laboralista, el cual 
cuenta con una finalidad exclusivamente 
dirigida a paliar el impacto económico que 
una reducción de jornada supone en la 
vida de una persona o de una unidad fa-
miliar. En cambio, se detecta que esta nor-
mativa deja fuera de la ecuación aspectos 
tan importantes como son las necesidades 
de transporte, el aumento del gasto farma-
céutico, la necesidad de atención de otros 
aspectos de la persona o del entorno so-
ciofamiliar o la compra de material de apo-
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yo y/o ortoprotésico que puede ser deri-
vado de la enfermedad del/de la menor, 
entre otras muchas cuestiones. 

Este tipo de situaciones generan un au-
mento del gasto, lo que para muchas fa-
milias puede suponer un imposible, necesi-
tando la ayuda asistencial/instrumental del 
Trabajo Social, y con este planteamiento 
quedarían fuera de los aspectos contem-
plados en esta normativa. Frente a todo 
ello, se estima oportuno ampliar el objeto 
de la normativa, contemplando estos as-
pectos que interfieren en la enfermedad 
y que, como no puede ser de otra forma, 
también afecta a los procesos de cuidado 
hacia los que se dirige la prestación.  

Este carácter también se denota de la 
situación actual de gestión, a través de 
la cual actualmente son las mutuas y en-
tidades gestoras las encargadas de ges-
tionar, supervisar y finalmente desarrollar 
esta prestación. Son muchos los aspectos 
que ya se han señalado respecto a los 
efectos del desarrollo por parte de estas 
entidades, el cual supone gran parte de 
la problemática señalada por los padres 
y madres de los/as menores afectados/
as. En cambio, en este análisis desde una 
perspectiva social, echamos en falta la 
valoración de los aspectos sociales que 
inciden en estas situaciones, como parte 
de esta concepción biopsicosocial (En-
gel, 1977) y como ya reclamaban en otro 

ámbito Novillo y Cubero (2021), a la que 
habría que añadir la visión espiritual que 
hacíamos referencia anteriormente y que 
a día de hoy es clave en toda intervención 
o desarrollo sociosanitario, debiendo rea-
lizarse “(…) una formación en habilidades 
de comunicación, además de contar con 
un profesional de referencia que pueda 
ofrecer orientación y apoyo durante el 
proceso de toma de decisiones” (Arrighi,, 
Jovell., y Navarro, 2010, p. 363).

De acuerdo con esta valoración de los 
aspectos sociales, se muestra prioritario 
entender que podrían identificarse facto-
res protectores/evolutivos y (des)protec-
tores/involutivos, que pueden influir en 
la situación de necesidad ante la que nos 
encontramos, se podría hacer una mejor 
identificación de la persona más adecuada 
para ejercer esta función de cuidado a tra-
vés de la reducción de jornada, se podrían 
tener en cuenta las diversas situaciones 
sociofamilias que convergen en la socie-
dad o se podrían conocer todos aquellos 
aspectos sociales que intervienen en las 
situaciones de enfermedad y que, según 
el planteamiento que actualmente se ma-
neja, no están recogidos en este RD. 

He aquí que, cuando hablamos de pres-
taciones y servicios de carácter social, 
uno de los aspectos donde desde el ám-
bito social se pone más el foco es en la 
administración o institución con la que 
se lleva a cabo el trámite o gestión de la 
misma. Esto es fundamental a la hora de 
identificar procesos y establecer comuni-
cación y coordinación entre entidades, en 
pos de una continuidad transformadora y 
una intervención multi-interdisciplinar y, en 
ocasiones, interinstitucional. 

El hecho de que la entidad con la que se 
establece la gestión de la prestación sea 
una mutua o una entidad gestora, genera 
que ésta pueda llegar a actuar de acuerdo 
a sus propios criterios o intereses (Revie-
jo, 2020; Guede, 2022a). De esta forma, 
y como se trata de una normativa depen-
diente de la Seguridad Social, sería más 
adecuado que la gestión fuera llevada a 
cabo directamente con esta institución 
pública, generando así un único proceso, 
en lugar de suponer la variedad de proce-

Numerosos aspectos 
negativos tienen su 
base en la gestión 
de la prestación 
por parte de las 
mutuas y entidades 
gestoras, que actúan 
como un elemento 
obstaculizador de la 
normativa
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sos tan variado como número de mutuas 
y entidades gestoras existen actualmente. 

5. A modo de conclusiones 
y reflexiones finales

Conforme a nuestro análisis, la presta-
ción económica por cuidado de menores 
enfermos afectados por cáncer u otra en-
fermedad grave, ha sido clave para gene-
rar situaciones de protección para padres 
y madres de menores enfermos/as, posi-
bilitando que puedan desarrollar funciones 
de cuidado sin que su situación económica 
se vea afectada de forma directa al solici-
tar la reducción de jornada. A pesar de las 
limitaciones que presenta, esta nueva pres-
tación, Llamosas (2013, p. 250) señala que:

“(…) viene a responder a una 
creciente demanda social que, 
cada vez con mayor fuerza, re-
quiere de nuevos instrumentos 
que hagan posible la conciliación 
de la vida laboral y familiar dando 
la posibilidad a los progenitores 
de atender y acompañar a sus hi-
jos menores cuando los mismos 
se encuentran afectados por 
enfermedades graves, que en la 
mayoría de las ocasiones supo-
nen un proceso muy doloroso”

A todas luces, para concretar lo expre-
sado, la puesta en marcha de esta presta-
ción ha ido sacando a la luz algunos déficits 
en la gestión y desarrollo de la normativa, 
que están siendo señalados por padres y 
madres de menores afectados/as y que no 
dejan de suponer situaciones de vulnerabi-
lidad, de desigualdad y de desprotección 
tanto de los/as progenitores/as como de 
sus hijos/as. Numerosos aspectos negati-
vos tienen su base en la gestión de la pres-
tación por parte de las mutuas y entidades 
gestoras, que lejos de favorecer la gestión 
de esta prestación, actúan como un ele-
mento obstaculizador de la normativa, al 
solicitar documentación que no está con-
templada en el RD, al paralizar o extinguir la 
prestación de forma unilateral o por llevar 

a los/as padres/madres a procesos judicia-
les, que finalmente acaban ganando, para 
el mantenimiento de lo que hoy en día su-
pone un derecho. 

De la misma forma, como ya se ha co-
mentado, todos los trámites burocráticos 
que rodean esta medida también tienen 
gran impacto en su gestión, como sucede 
en muchos de los procesos de ámbito so-
cial, lo cual también puede ser considera-
do un elemento disuasorio para padres y 
madres que puedan acceder a esta pres-
tación. Si, además, tenemos en cuenta la 
gestión con diversas mutuas y entidades 
gestoras, este desarrollo burocrático se 
vuelve más complejo todavía, al situarnos 
en un escenario en el que los padres y ma-
dres tendrán una disparidad en los proce-
sos a seguir de acuerdo a la mutua o a la 
entidad con la que tengan que interactuar.  

En términos generales, tras analizar 
todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo de esta normativa desde una 
perspectiva social, se estima necesaria la 
inclusión de elementos propios del ámbito 
social desde lo científico y lo espiritual para 
identificar las circunstancias del/de la me-
nor y su entorno sociofamiliar y los cuida-
dos que éstos/as requerirán en función de 
los elementos de apoyo con los que cuente 
el entorno familiar o los elementos de ries-
go existentes en el mismo. 

Lamentablemente, otro aspecto funda-
mental, si queremos desarrollar una norma-
tiva que realmente suponga un sistema de 
protección ante las situaciones generadas 
por las enfermedades graves, es la elimi-
nación de la edad máxima para el acceso 
a esta prestación, puesto que las necesida-
des de cuidado y de apoyo poco o nada 
tienen que ver con una edad concreta o con 
el acceso del/ de la menor a la mayoría de 
edad. Al igual que sucede con sistemas de 
protección tales como Discapacidad o De-
pendencia, la edad deja de tener sentido 
ante las diversas situaciones que generan 
una limitación y/o el apoyo de una tercera 
persona respectivamente, por lo que en 
este caso la edad de la persona afectada no 
debería ser un elemento de exclusión para 
las situaciones en las que padres y madres 
ejercen esta función necesaria de cuidado. 
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En suma, también sería importante dotar 
a la normativa de un carácter alejado del 
ámbito laboral, dando como resultado una 
prestación enfocada en la propia situación 
del/de la menor, que no requiera de cier-
tas condiciones en hasta tres personas del 
mismo entorno familiar en muchos de los 
casos, así como evitando situaciones re-
lacionadas con la fluctuación laboral que, 
como sabemos, son muy habituales en 
nuestra sociedad. De esta forma, el dere-
cho a la prestación podría estar ligado al/a 
la menor, enfocándose en el beneficio de 
la persona enferma y en la determinación 
de las personas más adecuadas de su en-
torno para ejercer esta función necesaria 
de cuidado y de apoyo. 

6. Limitaciones y 
propuestas de futuro

Teniendo en cuenta que esta investiga-
ción está basada en la revisión de un mate-
rial bibliográfico que, como se ha detallado 
anteriormente, no es muy extenso, sería 
adecuado explorar otras técnicas de inves-
tigación que pudieran completar un acer-
camiento generalizado a esta prestación 
y a las condiciones generales vividas por 
las personas afectadas por una enferme-
dad grave y su entorno sociofamiliar, tales 
como el contacto directo con las personas 
implicadas o el análisis de parámetros que 
nos permitieran tener una visión cuantitati-
va de las variables que afectan al desarrollo 
de la misma. 
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“Cuándo un ser humano, 
independientemente de su estatus 
socioeconómico, desarrolla una 
forma visible de dificultad y de 
necesidad social, ¿qué debemos 
saber sobre él y sobre su dificultad 
(o, más a menudo dificultades) 
para que podamos hallar un modo 
de satisfacer sus necesidades? Su 
problema puede estar relacionado 
con la infancia o con la vejez, la 
enfermedad, la explotación o las 
oportunidades desaprovechadas, 
pero en la medida en que afecta 
a un sujeto en el marco de sus 
relaciones sociales no es ajeno 
al trabajo social, tal como aquí se 
entiende.”

Mary E. Richmond
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El aumento de las tareas burocráticas 
asociadas al desempeño del trabajo so-
cial en servicios sociales de atención pri-
maria impone hoy unos cometidos y un 
ritmo de trabajo que afecta al enfoque 
y desarrollo profesional; compromete 
nuestros roles y posibilidades profesio-
nales y condiciona la respuesta y la rela-
ción con las personas que acuden a nues-
tros programas y servicios. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo social; Buro-
cracia; tareas administrativas; desarrollo 
profesional.

RESUMEN

The increase in bureaucratic tasks as-
sociated with the perfomance of social 
Word in primary care social services to-
day imposes certain tasks and a pace of 
work that affects the focus and profe-
sional development; it compromises our 
roles and professional possibilities and 
conditions the response and relationship 
with the people who come and attend 
our programs and services.

KEYWORDS: Social work; Bureaucracy; 
administrative tasks; professional develop-
ment.
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El trabajo social aparece vinculado al ám-
bito público tras la revolución industrial 
para dar respuesta al impacto social y 
sus efectos en determinados grupos de 
población. Las instituciones humanas tra-
dicionales, familia, vecindario, iglesia, no 
podían hacer frente por sí solas al nivel de 
pobreza y dificultad que se iba generan-
do en las sociedades industrializadas. A 
partir de ahí, el estado y organizaciones 
caritativas asumen la atención social a la 
población. En grado variable, muchos paí-
ses europeos fueron promoviendo políti-
cas de bienestar social hasta hoy.  

La burocracia y todos sus componentes 
de carácter administrativo son intrínsecos 
a la organización de estas políticas socia-
les, a su desarrollo legislativo y normativo 
en los estados. La burocratización permite 
también trabajar con más eficacia, racio-
nalidad, e igualdad con el usuario, pero en 
muchos ámbitos de desarrollo del trabajo 
social la parte documental ha alcanzado 
un nivel y unos recorridos tales que llega a 
condicionar nuestra propia labor profesio-
nal. En un modelo dónde el centro, el eje 
principal de nuestro quehacer profesional 
es la gestión de prestaciones y recursos, 
el trabajo social queda inexorablemente 
vinculado a cada vez más tareas de carác-
ter burocrático. 

La alta burocratización actual afecta a 
todo el sistema de Servicios Sociales, en 
una sociedad burocratizada ya de por sí, 
en la que la digitalización no ha servido 
para simplificar los trámites de carácter 
administrativo, sino que los ha transforma-
do.  Desde mi experiencia y con preocu-
pación, traigo a reflexión y consideración 
esta cuestión. 

He tenido la posibilidad de trabajar du-
rante bastantes años con numerosas enti-
dades del tercer sector e iniciativa privada 
y más de cuatro años en servicios socia-
les municipales, en atención primaria prin-
cipalmente, en unidades de trabajo social 
de zona. Con la especificidad de los ser-
vicios y proyectos en los que he partici-
pado, la atención a personas en situación 
de dificultad, vulnerabilidad y exclusión 
social ha sido una constante durante mi 
desempeño profesional y dicha atención 

ha precisado del uso de registros, aten-
ción constante a normativa, elaboración 
de proyectos, memorias, informes, comu-
nicaciones y otras cuestiones de carácter 
documental. Pero ha sido en la adminis-
tración pública dónde el requerimiento de 
cuestiones de carácter administrativo y 
burocrático ocupa para los y las profesio-
nales del trabajo social mucho más tiem-
po que la propia atención a las personas. 
Las cuestiones relativas a documentación 
y tramitación requieren de una atención 
y formación continua.  Como señaló Ma-
nuel Aguilar, profesor de la Universidad 
de Barcelona (Departamento de Trabajo 
Social y Servicios Sociales)  en la Jorna-
da organizada por la CARM, sobre la Ley 
3/2021 de 29 de Julio, de Servicios Socia-
les de la Región de Murcia, celebrada con 
fecha 12/12/2021: Existe un “malestar de 
los servicios sociales”,  “los profesionales 
hacemos algo que no nos corresponde”, 
seguimos recibiendo “encargos antiguos” 
y “nuevos encargos”, “demasiadas cosas 
juntas de manera indiferenciada”, apa-
reciendo tensiones en la atención a las 
múltiples áreas de intervención a perso-
nas y unidades familiares que presentan 
“trayectorias vitales con muchos altiba-
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jos, cada vez más complejas, afectando 
a este espacio de trabajo y encuentro 
privilegiado, a nuestra práctica, incluso a 
niveles éticos. 

Dicha cuestión la describen muy bien 
autores de la Universidad de Huelva, que 
han dedicado un artículo específico y de-
tallado a esta cuestión. Idareta-Goldarace-
na y Ballestero-Izquierdo, en  su completo 
artículo: “Ética, paternalismo y burocracia 
en Trabajo Social“ (2013), señalan que 
“uno de los fenómenos que continúa 
marcando significativamente la Ética del 
Trabajo Social en España a partir de los 
últimos años de los 80 es la fuerte buro-
cratización en los Servicios Sociales (…) 
que origina, entre otras cuestiones, un 
descenso de la calidad de la atención a 
los usuarios por parte de los profesiona-
les, los cuales no cuentan ni con el tiem-
po mínimo imprescindible ni con aquellas 
condiciones óptimas que les permita dis-
pensar adecuadamente el trato persona-
lizado pertinente en su trabajo. Dicho de 
otro modo, los Servicios Sociales tienden 
a deshumanizar el Trabajo Social”. Y con-
tinúa diciendo en el sumario, “El exceso 
de racionalización arrastra al profesional 
a relacionarse con la idea que se hace 
del usuario y no con el propio usuario, 
ejerciendo de ese modo aquella violencia 
metafísica que podría acabar desencade-
nando la violencia paternalista o antipa-
ternalista. (..) La burocracia es inherente 
a la administración e impone el ritmo y el 
modo de trabajar de sus profesionales. 
(…) que apenas se dispone del tiempo mí-
nimo suficiente para atender al usuario 
adecuadamente”.  

Como dicen los autores de la publi-
cación de la revista de trabajo social de 
Huelva, las cuestiones burocráticas “ocu-
pan la mayor parte de nuestro tiempo, 
lo que acaba afectando negativamente 
al usuario”. Refiere el citado artículo, que 
“el proceso de burocratización puede lle-
gar a suponer una sobrecarga para un 
profesional cuya labor puede caer en la 
rutina y que numerosos profesionales 
del ámbito social (…) se han convertido 
en expendedores de servicios que, en la 
mayoría de los casos, ofrecen unos re-

cursos escasos, siempre previa compro-
bación de medios y previa demostración 
de la necesidad. Esta obligación de com-
probar la necesidad de los usuarios ha 
llevado a que los profesionales del Tra-
bajo Social dediquen gran parte de sus 
esfuerzos a tareas burocráticas y a cons-
tantes procesos de control social, alejan-
do su trabajo de los procesos educativos 
y de cambio más propios de la profesión 
del Trabajo Social”. 

No se trata de despreciar la importancia 
de atender a un procedimiento adminis-
trativo concreto, que da una normativa y 
unas garantías.  Se habla en todo momen-
to de que esta lógica administrativa, como 
práctica dominante, llega a condicionar 
nuestro desarrollo profesional, nuestra 
forma de hacer y la relación con las perso-
nas que acuden a los servicios de trabajo 

Las cuestiones 
burocráticas ocupan

la mayor parte de 
nuestro tiempo, lo que 

acaba afectando 
negativamente al 

usuario
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social.  Porque llega un punto en nuestra 
práctica en el que ya no sabemos cómo 
ha sido que con el buen fin de favorecer el 
acceso de la población en situación de difi-
cultad social a determinados recursos bá-
sicos nuestro principal cometido ha pasa-
do a ser responder como función principal, 
a multitudinarias tareas relacionadas con la 
comprobación y verificación de documen-
tación, aplicación de múltiples baremos, 
valorar si se ajusta a requisitos y datos 
solicitados,  comprobación de situación 
económica a través de documentos de 
carácter fiscal y económico (declaraciones 
de rentas, catastro), atender a las conti-
nuas peticiones de  otras administraciones 
de certificados e informes mientras regis-
tramos todo y atendemos a un alto volu-
men de solicitudes. La relación de tareas 
y procedimientos es extensísima, difícil de 
enumerar y supone una muy alta carga de 
trabajo burocrático, trabajo de despacho 
etimológicamente hablando, que compro-
mete nuestro trabajo, nuestro desarrollo 
personal y profesional y la relación con las 
personas usuarias. Así, día a día, las ban-
dejas de entrada no tienen descanso. Las 
demandas y los expedientes de solicitud 
entran constantemente y urge su tramita-
ción. Urge porque ha quedado en nues-
tras manos gran parte del procedimiento 
de tramitación del acceso a los recursos 
básicos, y porque la gestión de prestacio-
nes económicas y recursos de entidades 
públicas y privadas se ha convertido en el 
principal modo de hacer y responder a las 
necesidades de las personas que acuden a 
las unidades de trabajo social.

Así dicen también los autores del ar-
tículo sobre ética y burocracia en traba-
jo social, de la Universidad de Huelva, 

acabamos “realizando un trabajo me-
cánico, repetitivo (…) que nos desperso-
naliza como profesionales y acabamos 
tratando al usuario como un número”.  
Y la profesión queda reducida en su en-
foque y sus posibilidades. Los contextos 
altamente burocratizados resultan muy 
limitantes por tanto para el profesional y 
para las personas usuarias, lo que supo-
ne que “Los Servicios Sociales en España 
han tendido a vaciar de contenido ético 
el trabajo social”, con “un descenso en la 
calidad de la atención” de estos servicios 
sociales básicos.

Lola Urraca, (2021, p.11), trabajadora 
social que aboga por recuperar el origen 
del Trabajo Social humanista y relacional 
“para que la persona sea la protago-
nista y la relación la que cure” expresa 
muy claramente cómo esta burocracia 
afecta a nuestra profesión: “Parto de la 
triste creencia de que nos encontramos 
en unos momentos de devaluación de la 
profesión, donde el trabajo social se está 
quedando relegado a la tramitación de 
recursos y a la gestión administrativa. El 
contenido del acompañamiento social se 
está vaciando y generando frustración. 
El deseo de una atención personalizada, 
cercana, en contacto con las personas, 
que tanto nos atraía de nuestra profesión 
se ha visto truncado. Ha dado paso a un 
día a día lleno de urgencias, prisas, exi-
gencias, burocracia y trámites. Y al final, 
allá al fondo, se nos quedó la persona y 
se nos quedó la profesión.” 

La dinámica de desarrollo de servicios ex-
puesta exige resultados principalmente ad-
ministrativos. Andamos como dice L. Urra-
ca, ante estos “enredos burocráticos” que 
impiden un trabajo social más relacional.

Y como profesionales que somos, per-
sonas por suerte vulnerables también, sin 
supervisión profesional la sobrecarga nos 
deshumaniza, nos lleva a estados de ru-
tina. Cuando además hay dificultad para 
poner límites entre las exigencias de la 
organización, las de los usuarios, los es-
pacios y los medios, podemos llegar fácil-
mente a estados de queme profesional o 
de desconexión. Nos convertimos como 
decíamos en personas expendedoras de 

Las demandas y 
los expedientes 
de solicitud entran 
constantemente y 
urge su tramitación
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servicios, se acaba el arte del trabajo so-
cial, queda tocada la relación de ayuda.

Al respecto, Ana Isabel Lima, trabajado-
ra social comprometida con los derechos 
humanos y el desarrollo profesional seña-
laba “Es por tanto una necesidad romper 
con la burocratización excesiva (Lima, 
2009) del Trabajo Social, para romper la 
cadena de “producto inmediato-cliente 
satisfecho”.   Y señala la autora, “La mecá-
nica de la lógica burocrática, choca fron-
talmente con la contingencia inherente a 
las intervenciones sociales”.

Actuar desde el trabajo social conforme 
a las reglas de esta lógica burocrática y 
administrativa, en cualquier espacio, plan-
tea numerosos dilemas éticos profesiona-
les y personales. Podemos caer en la ca-
tegorización de los usuarios, en el trabajo 
automatizado, en la vulneración del dere-
cho de atención individualizada y diferen-
ciada. Casi no hay tiempo ni espacio para 
la relación de ayuda. De esta forma la par-
ticipación de las personas usuarias es muy 
escasa, tampoco hay tiempo para trasla-
dar las necesidades que recogemos en los 
territorios. Quedamos divididas las más de 
las veces entre la escucha  breve a las ne-
cesidades que nos llegan de las personas 
que acuden a los servicios de atención y 
sus ecos,  y el requerimiento continuo de 
las tramitaciones y los registros, sin ape-
nas espacio y tiempo para revisar cuáles 
son las cuestiones centrales de nuestro 
desempeño profesional.
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INTRODUCCIÓN

La idea de esta entrevista, con grandes 
exponentes de la Terapia Narrativa / Prác-
ticas Narrativas, nació con el objetivo de 
acercar esta cosmovisión y experiencias 
a los/las profesionales del Trabajo Social, 
dada su utilidad y riqueza en las inter-
venciones sociales que habitualmente se 
realizan desde nuestra profesión, sobre 
todo en Trabajo Social Comunitario. Una 
corriente novedosa, creada por un Traba-
jador Social (Michael White) junto con un 
Antropólogo con Certificado de Cualifica-
ción en Trabajo Social CQSW (David Eps-
ton), que nos enseña una manera respe-
tuosa y ética para acompañar a personas 
y comunidades.

PROFESIONALES DE 
RESISTENCIA

V: ¿Nos podrías resumir brevemente la 
epistemología de la Terapia Narrativa 
(TN)?
C: Hay quien dice que es el socio-cons-
truccionismo con Kenneth Gergen a la 
cabeza, otros piensan que proviene de di-
ferentes ámbitos como la filosofía france-
sa, antropología cultural, psicología edu-
cativa. White y Epston beben de muchas 
fuentes y ellos prefieren llamarlo postes-
tructuralismo.

V: ¿Por qué se da tanta importancia a 
los conocimientos locales de las perso-
nas en la TN?
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también trabajar con esas historias, suge-
riría a los/as TS que al hacer las historias 
de vida escuchen esa otra historia y no 
solo la del problema.

V: ¿Qué ámbitos conocéis del TS donde 
se estén desarrollando PN en la actua-
lidad?
C: Amparo Martí hizo una práctica dentro 
del sistema de servicios sociales públicos, 
os remito a su tesis.
I: Trabajando en intervención familiar 
(SEAFI) comencé con las PN, mi primera 
experiencia fue en un espacio multifami-
liar. En SS.SS hay varias experiencias, por 
ejemplo hubo un espacio de educación 
dentro del Plan de Desarrollo Gitano, con 
el objetivo de escuchar sus historias acer-
ca de la escuela, qué estudiaron, qué fue 
para esa familia que estudiase la primera 
persona…, a través de conversaciones se 
visibilizaron los conocimientos locales.

Mi experiencia en SS.SS es que, en oca-
siones, aplastamos la experiencia de las 
personas, sus historias y las vías de es-
peranza, el abrir conversaciones que am-
plíen y den esperanza hace que escuches 
otras historias alternativas que se puedan 
visibilizar. Al finalizar la experiencia los/as 
participantes hicieron difusión de la misma 
en los colegios, contando este trabajo a 
otros/as niños/as y éstos a sus padres, es 
decir, se difundieron sus conocimientos a 
la comunidad.

V: Veo participación social y acciones 
hacia la comunidad nacidas del propio 
colectivo sin la influencia del profesional. 
¿Esto es trabajo comunitario?
I: Es trabajo comunitario desde la PN, pero 
hay que ir haciéndose camino en el siste-
ma SS.SS.

M: TN o PN ¿qué concepto os parece más 
apropiado? ¿Y por qué?
C: Stephen Madigan, Trabajador Social 
(Escuela de Vancouver), dice que no hay 
ninguna diferencia, él llama TN a cualquier 
conversación que tiene lugar tanto en con-
textos a nivel personal, como de pareja, 
familiar, comunitario. David Denborough, 
Trabajador Social (Dulwich Centre, Aus-

C: La parte cultural hace que perciba las 
cosas de un determinado modo, marca lo 
que veo, eso proviene del contexto cultu-
ral. Ejemplo: cuando el mundo anglosa-
jón va a Australia a solucionar conflictos 
de los aborígenes con ideas de la cultura 
anglosajona, esas culturas dicen “me sirve 
mucho más el saber local, lo que dice el 
chamán de la tribu”. En un contexto co-
munitario, el/la TS no tiene que imponer 
sus ideas a la comunidad, dejaría de ser 
trabajo comunitario, lo que debe hacer es 
que la propia comunidad se una y ofrezca 
su saber local, esto es lo que intentan las 
Prácticas Narrativas (PN).
V: ¿Qué tipo de conversaciones se desa-
rrollan desde las PN?
C: No se trata de seguir un tipo de con-
versación, porque las personas y las 
conversaciones pueden ir en muchas di-
recciones. Existen como dos pilares en 
las PN: uno tiene que ver con historias 
problemáticas que crean dificultades en 
las personas y otro con una historia alter-
nativa, la historia alternativa compite con 
la historia problemática y el/la TN intenta 
rescatar esas historias alternativas para 
contrarrestar el poder de la problemáti-
ca, a partir de ahí, puedo hacer conver-
saciones diferentes para que se rescate 
más la historia alternativa y la dominante 
se diluya.

A veces, la historia del problema está 
agudizada por ideas culturales o políticas, 
en el socio-construccionismo de-construi-
mos esas ideas, para que pueda aparecer 
esa historia alternativa. Utilizamos dife-
rentes conversaciones: externalización, 
re-autoría, re- asociación, logros extraor-
dinarios, lo ausente pero implícito, migra-
ción de identidad, andamiaje o ceremo-
nias de definición.

V: ¿Por qué tiene tanta relevancia la 
re-escritura de la historia de vida en las 
PN y de qué manera esto se relaciona 
con el TS?
C: La identidad de las personas se crea 
por las historias que se cuentan de ellas, y 
lo que ellas mismas cuentan acerca de lo 
que ellas mismas son. En TN las historias 
son algo fundamental, en TS necesitamos 
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tralia, donde se crea la Terapia Narrativa), 
dice que tendría que llamarse PN, porque 
la palabra terapia tiene connotaciones 
asociadas al mundo médico, psiquiátrico. 
No pone límites a las personas que pue-
dan hacerlas: antropólogos, trabajadores 
sociales, sociólogos.
N: Yo soy pro PN, también utilizo el térmi-
no TN para que la gente me entienda. In-
tento hablar sobre PN, se aproximan más 
a lo que realmente son y porque evitan 
que personas que no tengan determina-
dos títulos se acerquen.
I: Yo soy pro PN y creo que, dentro del 
ámbito socioeducativo, sanitario, en-

cuentro más afín hablar de PN. En tera-
pia tienes como una expectativa y pien-
sas qué es lo que va a pasar, y aquí no se 
sabe qué va a pasar porque vas acom-
pañando a las personas, por eso PN y 
no TN.

M: ¿Cómo surge la iniciativa de enRe-
dAndo?
N: Nos sentíamos un poco solitas en toda 
esta aventura, en estos sistemas públi-
cos, y nace de nuestras inquietudes, de 
nuestras esperanzas, de querer compartir 
otras posibilidades. Aún podemos hacer 
pequeños actos de resistencia.
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I: Nace de muchas conversaciones des-
pués del máster, de espacios de reflexión. 
Debes tener una fuerte red que te ayude 
a estar motivado. Por eso, nace la moti-
vación de poder ayudar y acompañar a 
otros profesionales. enRedAndo es nues-
tra semilla de resistencia en todo esto.

M: Natalia, como TS, ¿te gustaría hacer 
un llamamiento a la profesión?
N: La formación en PN debería de estar 
incorporada en la universidad y tener 
esos espacios de reflexión, covisión, inter-
vención durante el quehacer diario. A mí 
me están ayudando las PN en mi proceso 
personal y profesional, me ubica en éticas 
y fundamentos más respetuosos. Mi rea-
lidad laboral es: estudio, valoración, diag-
nóstico, ejecución, etc. y la vida no es así. 
Para darte cuenta de eso debes tener una 
mirada mucho más amplia y la PN la ofre-
ce. A mis colegas de TS les diría: “investi-
gar, curiosear, a lo mejor os sorprende”.
I: Creo que tendría que haber una forma-
ción específica de PN, porque ¿cuántos 
profesionales de verdad se plantean dón-
de están y qué influencia va a tener en la 
vida de esta persona mi informe, mis pa-
labras, etc.?

M: ¿Qué mirada ética aportan las PN al TS?
N: Como profesional no somos cons-
cientes del poder de nuestras palabras y 
de nuestras “no palabras”, del poder de 
nuestros informes y de nuestros “no infor-
mes”. Al elaborar un informe es difícil po-
ner una mirada narrativa, una mirada ética. 
Por eso también la creación de un grupo 
de supervisión, porque sobrevivir a todo 
eso es complicado.
I: Te ayuda a poner en el centro a la per-
sona, replantearte y cuestionarte tu lugar 
de poder. Una mirada respetuosa de la 
vida y las historias de la otra persona, 
combinando todo esto con el sistema en 
el que estás.

V: ¿Podríais destacar un reto futuro que 
tendríamos que abordar dentro de la in-
tervención social?
N: Enfoques de acompañamiento más 
cercanos a las personas y a las familias.

I: Sería entender y asimilar lo comunitario, 
que empecemos a funcionar en estos sis-
temas de otra manera. Hacer tribu social, 
hacer comunidad.
C: Que en los contextos públicos donde se 
crean las leyes sociales se den cuenta de 
que hay que respetar más a la gente. Hay 
discursos dominantes que hacen daño.
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En la actualidad, el uso de las TIC se ha convertido en 
una práctica habitual y casi necesaria para el ritmo de 
vida normalizado. Los sistemas y las estructuras digi-
talizan e impersonalizan en la medida de lo posible, el 
acceso y uso de lo que ofrecen, en pos de optimizar pro-
cesos, tiempo y recursos. Tal hecho, crea un verdadero 
desafío que se interpone entre la persona y el acceso, 
buen uso y disfrute de las TIC, así como en su bienestar 
en la medida en que se le limita, dificulta o restringe por 
completo el acceso a un recurso que le pertenece por 
derecho. Se propone una reconceptualización o amplia-
ción de términos que den una visión más clara y  precisa 
del acceso y usos de las TIC, la elaboración de indica-
dores y escalas que permitan contrastar si una perso-
na está incluida/excluida digitalmente, desarrollando a 
su vez una propuesta de guía abierta y adaptada que 
permita, interdisciplinariamente y enfatizando en el  rol 
del Trabajo Social y en la Innovación Social como herra-
mientas clave, comparar las diferentes formas de aplicar 
y fomentar procesos de aprendizaje en competencias 
digitales a todas las personas en base a sus capacidades 
y circunstancias, logrando de esta forma una inclusión 
digital real, donde se hará necesaria para su materiali-
zación, la participación de todo  tipo de profesionales. 

PALABRAS CLAVE: TIC; Trabajo Social; Innovación So-
cial; Inclusión Digital.

RESUMEN
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Currently, the use of ICT has become a 
widespread practice and almost neces-
sary for the normalized pace of life. The 
systems and structures digitize and im-
personalize, as far as possible, the access 
and use of what they offer, in order to 
optimize processes, time and resources. 
This fact creates a real challenge that 
stands between the person and the ac-
cess, proper use, and enjoyment of ICT, 
as well as their well-being to inasmuch as 
the access to any resource by right is li-
mited, difficult or completely restricted. A 
reconceptualization or extension of terms 
is proposed that gives a clearer and more 

precise vision of the access and uses of 
ICT, the elaboration of indicators and sca-
les that allow to contrast if a person is di-
gitally included/excluded, developing in 
turn a guide proposal open and adapted 
that allows, interdisciplinary, and empha-
sizing the role of Social Work and Social 
Innovation as a key tool, to compare the 
different ways of applying and promo-
ting learning processes in digital skills to 
all people based on their abilities and cir-
cumstances, thus achieving a real digital 
inclusion, where the participation of all 
kinds of professionals will be necessary 
for its materialization. 

KEYWORDS: ICT; Social work; Social Innovation; Digital Inclusion.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo de investigación se explicará de forma detallada qué son las 
TIC, los usos que presentan y sus características generales, así como los términos más 
empleados. Posteriormente y concretando cada vez más, se describirán los procesos 
de exclusión social existentes derivados de las TIC y las formas de empoderamiento 
digital que palian estos procesos discriminatorios. Continuando con la investigación, se 
justificará la relevancia que tiene la elaboración de una guía de competencias digitales 
para la adaptación de las TIC a cualquier colectivo, ya que la base para disminuir la ex-
clusión digital es enseñar y ofrecer herramientas adaptadas. Por último, se elaborará 
una escala única que mida la inclusión digital en todas sus esferas a través de la reco-
pilación de ítems de varias investigaciones, para aunar en una única todos los aspectos 
relevantes. Con estas propuestas y a pesar de la escasa bibliografía existente en todos 
estos aspectos, se podrá prevenir también el surgimiento de nuevos retos futuros1, 
ofrecer una nueva senda sobre la que trabajar y en la que el rol de los/las trabaja-
dores/as sociales es esencial para visibilizar, sensibilizar y dar a conocer los recursos 
digitales con los que puede contar la persona. De este modo, se ofrece la oportunidad 
de capacitar digitalmente a todos los colectivos, promoviendo la adaptación y el buen 
uso de las TIC en su entorno.

El eje que vertebra este artículo es la transparencia desde un punto de vista ético, el 
derecho de las personas a ser contempladas con todas sus especificidades aunando la 
universalidad y la diversidad, y el desarrollo de un concepto que pueda contemplar el 
acceso, buen uso y disfrute de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De este modo, se contemplaría al ser humano de una forma más holística, ética e inte-
gral como el resultado de un conjunto (y cúmulo) de circunstancias personales, emocio-
nales, sociales y relacionales para hacer posible que se atiendan esos retos que a escala 
global son diminutos, pero que para cada persona que los vive/sufre es todo un mundo.

El Trabajo Social y la Innovación Social unidos conforman elementos clave, en la medi-
da en que deben de velar por la protección de los derechos fundamentales de las perso-
nas, protegerlas de las injusticias de los sistemas y estructuras sociales, incidir de manera 
crítica sobre procesos, políticas y prácticas que vulneran o corran el riesgo de vulnerar el 

1 Se trata de retos que existen y repercuten negativamente sobre las personas, pero en la actuali-
dad no es posible verlos, identificarlos, analizarlos y/o abordarlos. El motivo está relacionado con 
la falta de medios (formación, conocimiento, estrategias, esfuerzo…), así como su propia com-
plejidad y la particularidad. Son microrrealidades que viven las personas y que no se estudian, 
investigan ni trabajan de manera sistematizada.

La idea para la creación del presente artículo nace en la Asociación On Off 
Parkinson Región de Murcia. Uno de los autores ha realizado las prácticas de 
Grado en Trabajo Social en dicha asociación, donde a través de un estudio 
y análisis de la realidad, se ha podido comprobar la necesidad de mejorar y 
potenciar las capacidades y habilidades digitales del colectivo. Dicho análisis ha 
dado lugar a la ejecución y puesta en marcha de un proyecto de inclusión digital, 
que abre el camino a futuras líneas de investigación, y a la vez brinda evidencia 
al artículo que os presentamos. Victoria López Cuesta, trabajadora social de la 
Asociación, facilitó la comunicación y coordinación entre On Off Parkinson y la 
Asociación INNSOC y, gracias a ello, se puede aportar el punto de vista de la 
Innovación Social, produciéndose de este modo grandes sinergias, y siendo este 
artículo una muestra de ello.
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Acceso Entendido como la tenencia o propiedad de recursos 
y medios para acceder a las TIC.

Uso Entendido como el hecho en sí de poder utilizar las TIC, 
con independencia del nivel o destreza para ello.

Buen Uso/
Uso Responsable

Entendido como la adquisición de destrezas y conoci-
mientos técnicos, así como la asimilación de normas, 

derechos, límites y capacidades personales y técnicas, 
de modo que es muy difícil llegar a vulnerar a nadie de 
manera voluntaria ni involuntaria a través del uso de las 

TIC, con independencia de su finalidad.

Mal Uso/
Uso Irresponsable

Entendido como el resultado ante una falta de formación 
e información, práctica o destreza, así como los límites 

y normas para su correcto uso. Puede acarrear vulnera-
ción de derechos y/o principios de manera involuntaria 

por tal desconocimiento o falta de técnica.

Tabla 1: Conceptos Praxis Digital

bienestar de las personas y, además, fomentar el cambio, las transformaciones, la inno-
vación y la investigación de nuevas formas de afrontar los retos que tenemos  delante, 
así como dar un uso innovador o nuevo punto de vista a elementos que ya existen y que 
pueden dar respuesta a necesidades sociales de una forma jamás ofrecida antes.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. LAS TIC Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para comenzar, se hará alusión a Cabero (1998) para definir las TIC, que según detalla son:
Las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo, 
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas. (Cabero, 1998, citado por Belloch, 2013).

También resulta importante señalar sus características más relevantes y ahondar en 
dicho término para conocer con más detalle qué pueden llegar a proporcionar dichas 
tecnologías: Inmaterialidad, pues permiten el acceso a grandes masas de datos en 
cortos períodos de tiempo, y sin grandes requerimientos, presentándolas por diferen-
tes tipos de códigos lingüísticos y con un gran alcance. La interactividad, por su parte, 
permite una relación sujeto-máquina adaptada a las características y necesidades de 
los usuarios. La instantaneidad facilita que se rompan las barreras temporales y espa-
ciales de las naciones y las culturas, ahorrando grandes cantidades de tiempo. Y, por 
último, persiguen la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus 
predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen, sonido y accesibilidad. 
(Castells et al 1986, citado por Castro, Guzmán y Casado, 2007).

1.2. PRAXIS DIGITAL Y SUS FORMAS

En la siguiente tabla se mostrará la forma en la que debe de entenderse la aplicación 
de las TIC en función de la terminología utilizada:
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1.3. INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO DIGITAL: 
LA BRECHA DE TRANSPARENCIA

Una vez conocidas las TIC, sus características y sus tipos de uso, se aludirá a la impor-
tancia de la inclusión y empoderamiento para paliar aquellos procesos de exclusión 
social que puedan derivarse de la falta de acceso a dichas herramientas. Como bien 
señala el informe FOESSA (2007) las TIC comienzan a cobrar cada vez más importan-
cia, pudiéndolas considerar un bien social. Si tradicionalmente la situación de exclusión 
tenía como consecuencia la desconexión tecnológica, ahora la relación entre brecha 
digital y exclusión social es bidireccional, y aún más tras verse acentuada por la crisis 
sociosanitaria de la COVID-19. 

El Informe FOESSA 2022, basado en la evolución de la cohesión social y en las 
consecuencias de la Covid-19 en España, señala 3 indicadores para detectar si existe 
riesgo de exclusión digital: Conectividad plena: si en el hogar hay conexión ilimitada, 
equipo/s informático/s y habilidades; conexión precaria: si hay habilidades y conexión 
ilimitada, pero solo se tiene como dispositivo el teléfono móvil; y apagón tecnológico: 
si falta uno de los tres elementos, (conexión ilimitada, dispositivos o no hay ni equipo 
informático ni móvil con datos) o faltan habilidades. (p.188).

Como se observa, la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las TIC entre gru-
pos sociales se suele determinar en base a criterios económicos, geográficos, de gé-
nero, de edad o culturales. Entre los diferentes tipos de brecha digital que existen, la 
brecha digital de acceso es una de las más habituales y se refiere a las posibilidades 
que las personas tienen para acceder a este recurso. Sin embargo, es necesario dar 
un paso más allá, pues no solo debe de considerarse el factor recurso, sino también 
el factor habilidad, ya que muchas personas no conocen el funcionamiento de estas 
herramientas.

Por ello y aunque no existe una definición universal para “brecha digital”, Cruz Roja 
(2022) afina dicho término y lo amplía indicando que:

La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comu-
nidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las 
mismas y que, aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas. (Santoyo y Martínez, 
2003, citado por UGT, 2015).

Ahora bien, alcanzar la inclusión digital plena que conlleve al empoderamiento digital 
de la persona y que la dote de habilidades digitales no es tarea fácil. Primero, es ne-
cesario que la sociedad sea capaz de corregir las siguientes brechas: la brecha de ac-

Uso Ético

Entendido como un escalón más elevado del “Buen Uso/
Uso Responsable”, en el que la finalidad del uso de las 

TIC es precisamente velar por los derechos y el bienestar 
de las personas y protegerlas de cualquier elemento que 

pudiera atentar contra su dignidad.

Uso Inmoral

Entendido como, con independencia del nivel o destre-
za y del conocimiento de normas, derechos, límites y 

capacidades personales y técnicas, se emplean las TIC 
con la finalidad de vulnerar los derechos de las personas 

y deteriorar o fulminar su bienestar.

Nota. Fuente de elaboración propia.
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ceso, que consiste en una situación de alejamiento de la sociedad de la información y 
el conocimiento; la brecha de uso, en la que se sitúan las personas que, contando con 
un adecuado despliegue de infraestructuras y con posibilidades de adquirirlas, no uti-
lizan las TIC o lo hacen, exclusivamente, como herramientas estándar y en situaciones 
concretas; la Brecha de apropiación, en la que las personas son conscientes de su nivel 
de conocimientos y uso de las TIC. Y, por último, la brecha digital o de participación, 
que se contempla como la posibilidad de alcanzar gobiernos abiertos y sociedades 
empoderadas digitalmente (Ararteko y Fundación CTIC, 2013, p.48).

Tras la reflexión sobre los retos a los que se enfrentan las personas en términos de 
acceso y buen uso de las TIC, se considera necesario contemplar una nueva tipología 
de Brecha sobre la que teorizar y trabajar: la Brecha de Transparencia. 

El derecho de transparencia no se debe limitar a información clara, veraz, entendi-
ble y accesible, sino que debe ahondar en el plano ético y social, para promover el 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad empleados por parte de la sociedad, sus sistemas 
y estructuras para que tal información llegue al alcance de todas las personas, con 
independencia de sus circunstancias específicas, ya bien sean personales, sociales o 
de cualquier otra índole. Es decir, no limitarnos a dar la información, sino adecuar esta 
información y sus canales de comunicación, así como los de recepción, al contexto y 
circunstancias particulares. Es cierto que superar la Brecha de participación es muy 
importante, pero para que existan sociedades completas empoderadas digitalmente, 
hay que considerar primero la diversidad existente dentro de la propia sociedad.

La creación de la Brecha de Transparencia se justifica por la necesidad de aportar 
una visión más íntegra y holística, crítica y justa de las distintas realidades sociales y de 
las circunstancias particulares que se pueden dar lugar y que no se visibilizan. Además, 
se fundamenta en los retos y circunstancias que el propio Sistema y Estructura Social 
generan y que no atienden a las especificidades de la población, colectivo o persona, 
debido a que no se toman las molestias suficientes en atender tales circunstancias 
concretas. Estos desafíos están relacionados con la falta de teorías, modelos, marcos, 
praxis profesional y experiencia en el ámbito del Derecho de Especificidad.

Es oportuno incidir en ello porque en este contexto hay un ámbito al que no se le da 
la  suficiente visibilidad y es el de la “Corresponsabilidad Social”, no entendido como 
una iniciativa voluntaria de las empresas o corporaciones, sino como una labor de la 
sociedad en su conjunto para luchar no tanto contra los retos, sino contra su aparición 
desde una perspectiva, insistimos, crítica y reflexiva, desde la ética y valores y con el 
afán de evitar que ninguna persona sufra (o corra el  riesgo de sufrir) algún tipo de vul-
neración. Si se consigue llegar a este punto, hablaríamos de un empoderamiento real.

Esto es, cuando hablamos de la superación de retos, tenemos una visión lineal (del 
reto a su superación, como del Punto A al Punto B) y no abogamos por una Corres-
ponsabilidad Social efectiva y preventiva, de modo que dejamos de lado los Retos 
Invisibles que dificultan el bienestar a personas y colectivos con circunstancias espe-
cíficas, provocando así que estas complejas circunstancias se perpetúen en el tiempo. 
Dejando a su vez en evidencia el riesgo que ello conlleva, asumiendo que no sólo se va 
a dificultar todavía más el abordaje de estos retos, sino que además es probable que 
eventualmente emerjan nuevos retos derivados de los no superados.

 En el punto en el que nos encontramos, deberíamos ofrecer una mirada más amplia, 
profunda e íntegra y que realmente observe cada realidad como un “todo”, adop-
tando así una visión crítica, justa y responsable de la sociedad, las estructuras y los 
sistemas, a través de la cual hagan el esfuerzo y el trabajo de “co-construir” una serie 
de normas, estrategias, líneas de investigación y acciones de carácter preventivo, de 
resistencia y resiliencia, que fomenten el buen acceso, uso y disfrute de las TIC.

De este modo cuanto mayor sea el grado de incidencia y corresponsabilidad de la 
sociedad y sus sistemas, mayor será el grado de resiliencia y superación real y efectiva 
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Cabe destacar que, si bien es cierto que hemos propuesto este modelo en torno al 
acceso, buen uso y disfrute de las TIC, puede aterrizar perfectamente sobre otras cir-
cunstancias relativas a retos sociales, con independencia de su idiosincrasia, de modo 
que aumente la capacidad de resiliencia y superación hacia los retos para su deseable 
erradicación.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES

2.1. JUSTIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA GUÍA DE COMPETEN-
CIAS DIGITALES

Existe una gran heterogeneidad de circunstancias en las que las TIC tienen cabida y po-
der realizar una guía adaptada a la particularidad de cada colectivo supondría un paso 
más hacia el empoderamiento. Dicha guía contendría unas nociones básicas sobre los 

de los retos y, por ende, menor será la probabilidad de aparición de nuevos retos, y 
mayor será la capacidad de evidenciar, analizar y abordar los “Retos Invisibles”, que 
sí están, pero por diversos motivos no somos capaces de identificarlos y/o atajarlos.

Figura 1: Modelo Superación de Retos “Lineal A-B” y “Punto 0”

Nota. Fuente de elaboración propia.

MODELO LINEAL A-B

MODELO PUNTO 0

Punto A
Diagnóstico Reto

Punto A
Diagnóstico Reto

Punto 0
Corresponsabilidad 

Social

RETO VISIBLE

RETO VISIBLE

RETO INVISIBLE

RETO INVISIBLE

NO SUPERACIÓN
Perpetuación o 
cronificación del 
malestar social

Mejora del bienestar de las 
personas más vulnerables y
de la población en general

Punto B
SUPERACIÓN

Punto B
SUPERACIÓN
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pasos que se han de seguir y llevar a cabo (tanto los profesionales como las personas 
en sí) y que permita la obtención de habilidades y competencias. Para que esto pueda 
lograrse, será necesario que los y las profesionales, a través de la interdisciplinariedad 
aporten su bagaje y experiencia, trabajando para que, junto a cada colectivo, puedan 
adaptarse todos los recursos a las necesidades de las personas, consiguiendo así llegar 
a la adquisición real y efectiva de dichas competencias digitales.

Otro asunto para tener en consideración a la hora de crear esta guía es el uso ético 
de las TIC para diferentes profesiones, acentuando aquí en nuestra profesión, debido a 
que las TIC no se circunscriben a un único ámbito ni tampoco están asociadas a un perfil 
profesional concreto o un campo científico acotado. Las tecnologías se encuentran en 
continuo cambio y se debe aprovechar su potencial transformador en beneficio de las 
personas. Por ello, se hace indispensable una continua formación desde la que se edu-
que ya no solo en habilidades, sino también en su correcto uso. Ahora bien, la persona 
no es la única que debe de realizar un uso responsable de las TIC, sino también los y 
las profesionales, y por ello se alude al artículo 8 de la Declaración  Global de Principios 
Éticos del Trabajo Social (2018), que hace referencia a un uso ético de la tecnología y las 
redes sociales, señalando que los y las profesionales del trabajo social: “deben contar 
con el conocimiento y habilidades necesarias para protegerse contra prácticas no éticas 
al usar las nuevas tecnologías.” También, es conveniente que fomentasen estos valores, 
trasladándolos a otras profesiones y ámbitos que estén conectados en alguna medida 
con el uso de las TIC y que involucren a personas usuarias.

Por otro lado, a modo instrumental, las TIC también son útiles dentro de la intervención 
social  debido a las ventajas y beneficios que causan, pudiendo señalarse diversas situa-
ciones específicas, que hacen de estos medios una herramienta aún más recomendable 
(Arriazu y Fernández-Pacheco, 2013, p.156), especialmente cuando existen inconvenien-
tes en el proceso comunicativo, por ejemplo, discapacidad auditiva o barreras lingüísticas, 
problemas de movilidad o determinados trastornos que impiden realizar desplazamien-
tos, problemáticas geotemporales, (la conciliación laboral y familiar puede dar lugar, en 
los procesos de intervención, a dificultades que podrían resolverse mediante el uso de las 
TIC), situaciones de riesgo que podrían ser evitada mediante el uso de las TIC, etcétera.

A continuación, se propone un breve índice justificado que contendría aquellos temas 
sobre los que debería versar esta guía:

Primero, se realizaría una breve introducción y una justificación que avalen la impor-
tancia de dicha guía, en la que se explicaría detalladamente el significado y la importan-
cia que tienen las TIC en nuestros tiempos, su futura y cada vez más creciente importan-
cia, y la necesidad de romper las brechas existentes para lograr una accesibilidad real 
para toda la población.

Posteriormente, tras haber explicado los diferentes tipos de brechas, la importancia 
de dicha inclusión, y la necesidad de una correcta accesibilidad para que todo el mundo 

pueda disfrutar de las TIC, se abriría un nuevo apartado para realizar una aproximación 
demográfica y dar cuenta de los niveles de exclusión social existentes (se dejaría constan-
cia y destacaría la importancia de realizar un estudio con técnicas tales como la encuesta 
y la entrevista para profundizar más en este aspecto y contrastarlo empíricamente).

El tercer apartado reflejaría todas las competencias que pueden adquirirse con estos 
medios, detallando todos los contenidos que pueden obtenerse, desde los más básicos 
como son: aprender a usar el teléfono móvil y el ordenador, conocer sus partes externas 
y/o piezas (hardware), contenidos elementales, realizar llamadas, hasta aquellos que 
pudieren resultar más complejos, como: acceder a través de la Identidad Electrónica a 
una página de la Administración o descargar e instalar un programa en el ordenador.

En el cuarto apartado se especificarían todas las aplicaciones existentes hoy en día 
que brindan facilidades y que son utilizadas para facilitar el acceso a colectivos en diver-
sas circunstancias. A modo de ejemplo, existe una App llamada Visualfy que reconoce 
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todos los sonidos de una casa y envía a las personas con discapacidad auditiva una 
señal a su teléfono móvil para advertirle de algún suceso, por ejemplo, si ha terminado 
el programa de la lavadora, si llaman a la puerta, etcétera.

El quinto apartado es el más complejo y, además, es en el que los y las profesio-
nales, junto con las personas, tienen más que decir. En dicho punto se realizaría una 
clasificación ordenada alfabéticamente en la que se desglosarían todas y cada una de 
las circunstancias por las que puede atravesar una persona, así como las limitaciones/
obstáculos que estas encuentran para acceder a las TIC. Toda persona/profesional 
puede participar para explicar qué perciben/sienten cuando intentan usar estos me-
dios, y los pasos que siguen para conseguir desenvolverse y mejorar su situación. 
También se incluirían propuestas de mejora que serán tenidas en consideración para 
futuras intervenciones.

El sexto apartado incluiría las conclusiones obtenidas de esta guía, dejándola comple-
tamente abierta a cambios y aportaciones.

En el séptimo apartado se mostrarían las referencias bibliográficas utilizadas para que 
puedan ser consultadas en cualquier momento.

El octavo y último apartado estaría compuesto por los anexos, donde se adjuntarían 
diversas escalas que podrán ser realizadas por cualquier persona para aproximar su 
situación a la realidad. y comprobar de este modo su nivel de inclusión tecnológica.

2.2. FUNCIÓN DE LOS Y LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y LA 
IMPORTANCIA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Construyendo el presente apartado en base a las aportaciones del Colegio Oficial de 
Trabajo Social de la Región de Murcia (2015), se señalarán y adaptarán los roles que las 
y los profesionales del trabajo social deberán de desempeñar para facilitar una correcta 
inclusión en las TIC, siendo el principal reto de las mismas, y como bien afirma Santás 
(2015): “Conseguir adoptar una cultura organizativa diferente, afrontar sin miedos el uso 
compartido de la información, desde una óptica de horizontalidad desjerarquizada, y la 
confianza en que el conocimiento compartido puede generar un aprendizaje y evolución 
continuados.” (p.3).

Para comenzar, dichas profesionales son las encargadas de iniciar la acogida de la 
persona, y en el caso de realizar esta formación en TIC como parte de un proceso de 
enseñanza dentro de una asociación, entidad, o cualquier otro tipo de lugar adecuada-
mente habilitado, serán también las encargadas de informar, orientar y asesorar a la 
persona en todo momento, ya que es una función general básica durante toda la inter-
vención social. (p.43).

Posteriormente, encontramos la atención directa, que, a través de la planificación, 
permitiría facilitar la inserción e inclusión social de las personas.

Por supuesto, la creación de proyectos sociales es otra de las arduas tareas que los y 
las trabajadoras sociales realizan, pues además de sensibilizar y dar voz a las personas 
y a sus necesidades, luchan para estimular la creación de políticas sociales que sean 
capaces de reducir estas desigualdades, tratando de, por medio de sus proyectos in-
novadores, convertir las limitaciones en oportunidades, desarrollando lo comunitario, y 
dando visibilidad. Por ello y aludiendo de nuevo a Santás (2015):

Abordar la reducción de la brecha digital impulsando políticas de formación, estimula-
ción e implementación de las TIC en las entidades y proyectos sociales (...) va más allá de 
la adquisición de equipos (...) Se hace necesario buscar a corto plazo recursos destina-
dos a aplicar las TIC en la lucha contra la exclusión social, estimular softwares adaptados 
a las necesidades y perfiles de la población en riesgo de exclusión social, y corregir a 
largo plazo asuntos aún más enquistados dentro de un gran número de entidades so-
ciales como son la precariedad económica y de recursos. (p.4-5).
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Incluir también la evaluación como un proceso elemental dentro de cualquier inter-
vención, y que como bien señalan Ander Egg y Aguilar (1992) supondría: “una forma 
de verificar y enjuiciar esa realidad, midiendo el cumplimiento de los objetivos y metas 
previamente establecidos y la capacidad de alcanzarlos.” (p.8). 

Hay que destacar la necesidad de medición de impacto social, ya que, como indica 
el manual de Impact Hub Madrid (2015) “Por impacto social se entiende, no solo el 
impacto sobre la población objetivo, sino sobre la sociedad en general. Está asociado 
a efectos a largo plazo, puede ser positivo o negativo y puede producir tanto efectos 
deseados como no deseados”. (p.3).

De este modo, se da por hecho que cualquier acción va a ir seguida de una serie de 
cambios a los que, por muy positivos que sean, hemos de haber prevenido y haber 
preparado herramientas para su abordaje, ya que cualquier modificación puede tener la 
capacidad de incidir sobre todo el sistema.

Por último, cabe aludir a la función preventiva para evitar que la exclusión siga suce-
diendo en el futuro y a la función investigadora para avanzar y construir nuevas reali-
dades, lo que conllevará a su vez el poder brindar y prestar una atención y servicios de 
calidad. Así lo refleja Caravaca (2014), pues la gran cantidad de usos y aplicación de las 
TIC en diversos contextos desde la intervención en Trabajo Social como, por ejemplo, a 
través de los video-chats, las encuestas online, la recopilación de información, la realiza-
ción de diagnósticos y solución de casos a través de la ayuda de estas tecnologías per-
mite revalorizar la profesión y fomentar procesos de inclusión social, así como garantizar 
la igualdad en las condiciones de acceso a las mismas. 

Se puede afirmar que, actualmente, aplicar estas tecnologías en procesos de interven-
ción desde el Trabajo Social es vital, así como ofrecer educación tecnológica y prevenir 
conductas adictivas a través de estrategias para la enseñanza, promoción y difusión de 
las mismas, dando visibilidad a aquellos colectivos que encuentran limitaciones en su 
uso y cuyo grado de vulnerabilidad es mayor (p.7-11).
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3. ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCLUSIÓN DIGITAL

La creación de una escala con ítems genéricos que permita medir la brecha digital y de 
usabilidad existentes en la población, se hace cada vez más necesaria. Contemplando 
fuentes estadísticas de gran envergadura como es el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que, a través de su escala AROPE, indica que no poder permitirse o disponer de 
un televisor/ teléfono móvil puede llegar a considerarse carencia material severa, justi-
fica en gran medida la necesidad de ampliar, investigar y construir dicha escala. Ahora 
bien, antes de comenzar a generar ítems que permitan el estudio de dicha situación, es 
importante investigar si actualmente existe ya algún tipo de escala que permita medir 
la inclusión social (e-inclusión).

Tras dicha labor, se pudo dar cuenta de un informe de Digital Future Society, (2020) 
que ha sido considerado un marco de referencia global para medir la inclusión digital. 
Dicho programa señala 4 dimensiones/áreas con sus respectivos indicadores: acceso, 
competencias, uso y entorno propicio.

A pesar de ser un programa excelente que cumpliría con las características necesarias 
para poder medir la inclusión digital de forma adecuada es pertinente especificar y crear 
unos indicadores más precisos que aludan a características y necesidades más concre-
tas e individuales de las personas, para que pueda ajustarse a un nivel micro. Para ello, 
se tendrán en consideración dichas dimensiones, y se añadirán dos nuevas: Inclusión 
digital total y Ética de las TIC. 

ESFERA

ESFERA 1: ACCESO

ACCESO A LA ELECTRICIDAD
Número de meses al año en el que la persona 

puede 
costear la factura de la luz.

ACCESO A LA TELEFONÍA

Número de meses al año que la persona 
cuenta con un contrato telefónico con una 

compañía.

La persona puede acceder a internet al me-
nos  durante 6 meses al año.

ACCESO A LOS DISPOSITIVOS

La persona cuenta con al menos, un ordena-
dor de sobremesa.

La persona cuenta con al menos, 
un ordenador o tableta.

La persona cuenta con al menos, 
un teléfono móvil.

ACCESO A INTERNET La persona cuenta con un contrato 
de Internet fijo.

CALIDAD DE LA CONEXIÓN

La persona puede navegar por las redes y 
dar uso a una velocidad aceptable (velocidad 
de bajada, servidores seguros, velocidad de 

subida aceptables, etcétera).
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PUNTO DE ACCESO

Su barrio o lugar de residencia habitual está 
lo suficientemente adaptado para habilitar 

proveedores de servicios de Internet de for-
ma óptima.

ESFERA 2: COMPETENCIAS

INCLUSIÓN DIGITAL ADULTOS

La persona ha recibido información, ayuda y 
es capaz de  manejarse de forma aceptable 

en las Tecnologías  de la Información y la 
Comunicación.

 VIDA ACADÉMICA

La persona ha superado satisfactoriamente la 
educación primaria.

La persona ha superado satisfactoriamente la 
educación secundaria.

La persona ha realizado y superado con éxito 
un  curso /grado medio o superior.

La persona ha realizado y superado con éxito 
una  carrera universitaria.

COMPETENCIAS DIGITALES

La persona cuenta con competencias digita-
les básicas o  por encima de las básicas.

La persona sabe utilizar las funciones bási-
cas de software como son: el procesador de 
texto, uso de funciones avanzadas de hojas 

de cálculo, creación de presentaciones o 
documentos que integren texto, imágenes y 

tablas o gráficos, etcétera.

ESFERA 3: USO

USO DE INTERNET La persona utiliza Internet de forma habitual.

ACTIVIDADES 
ONLINE BÁSICAS

La persona reproduce en streaming o descar-
ga contenido online.

La persona se comunica audiovisualmente a 
través de internet.

   La persona crea o ha creado/gestionado 
una página web o un blog.

La persona es capaz de realizar una 
búsqueda avanzada de información 

a través de Internet.

USO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO

La persona ha realizado una búsqueda de 
información sobre comercio electrónico en 

los últimos 12 meses.

La persona ha realizado una transacción onli-
ne en los últimos 12 meses.
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USO DE BANCA 
ELECTRÓNICA

La persona ha realizado una búsqueda 
online de información bancaria en los últimos 

12 meses

La persona ha realizado un pago o transac-
ción a través del móvil, tableta u ordenador 

en los últimos 12 meses.

USO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

La persona ha realizado una búsqueda online 
de información sobre servicios públicos en 

los últimos 12 meses.

La persona ha realizado una gestión digital 
relacionada con los servicios públicos en los 

últimos 12 meses

TELETRABAJO Y EMPRENDI-
MIENTO

La persona ha utilizado las redes sociales 
para trabajar o teletrabajar en los últimos
12 meses (también se tendrá en cuenta 
actividades presenciales que requieran 

el uso de las TIC)

REDES SOCIALES La persona ha utilizado las redes sociales en 
los últimos 12 meses

ESFERA 4: ENTORNO APROPIADO (TRANSPARENCIA)

ASEQUIBILIDAD

Coste total de 100MB de datos (aproximar la 
tarifa de la persona)

Precio del dispositivo móvil más barato del 
mercado y capacidad para costearlo

IDENTIFICACIÓN 
LEGALMENTE VÁLIDA

La persona es capaz de solicitar un documen-
to de identidad personal en la página web 

correspondiente

La persona cuenta con un código/contraseña 
para identificarse electrónicamente y para 

poder acceder a los servicios públicos.

La persona puede acceder a las páginas web 
de las administraciones públicas de forma 

aceptable y se encuentran adaptadas a sus 
necesidades (son sencillas y puede acceder 

fácilmente).

INCLUSIÓN BANCARIA 
Y FINANCIERA

La persona puede acceder a 
servicios financieros

CONFIANZA Y PRIVACIDAD 
ONLINE

La persona siente confianza en la privacidad 
de sus actividades online

SEGURIDAD La persona ha sido víctima de ciberdelitos
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Nota. Fuente de elaboración propia en base al estudio realizado por Digital Future Society (2020).

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FUTURAS

Manual/Guía (Necesaria la interdisciplinariedad y cocreación para la cobertura de las 
necesidades específicas de colectivos/personas/circunstancias) – Derecho de Especi-
ficidad: De entre los retos que pueden afrontar las personas, puede surgir, paradójica-
mente, la Universalidad. Esto se debe a que no se atienden a las necesidades específicas 
y concretas de una persona, un colectivo o una circunstancia. Este hecho origina que 
las personas deban enfrentarse a nuevos retos para los cuales no están totalmente cu-
biertas, debido, entre otras cosas, a la diversidad de situaciones complejas que existen. 
Es oportuno el desarrollo de un nuevo apartado en nuestros Principios Éticos que se 
centre, dentro del respeto a la diversidad y la universalidad, en los matices y detalles 
más difíciles de identificar o de trabajar y que pueden ser determinantes a la hora de 
abordar eficientemente una situación concreta. Es decir, si bien la Universalidad fomenta 
el acceso y uso para todas las personas y la Diversidad entiende que no hay un único 
“modelo” de ser humano, debe haber otro Derecho fundamental en el que se conecten 
y confluyan ambos términos: Derecho de Especificidad. 

Esto es, crear un espacio interdisciplinar que, por medio de metodologías participati-
vas, como el codiseño en cocreación, se estudie la resolución tanto de los nuevos retos 
como de los retos invisibilizados (siempre han estado, pero nunca se les ha puesto el 
foco, como si no existieran) que repercuten sobre las personas cuya circunstancia es tan 
específica, compleja y concreta, que no ha sido posible su abordaje a través de meto-
dologías, estrategias y visión tradicionales. Es aquí donde entra la perspectiva crítica y 
reflexiva, la ética y valores profesionales y personales y la Innovación Social.

Como comienzo, podría tratarse de una serie de estudios de casos con el objetivo de 
encontrar puntos de unión, patrones y la suma de experiencias para elaborar teorías y 
marcos que doten de explicación al trabajo práctico de este nuevo Derecho, de modo 
que poco a poco se vaya construyendo y consolidando una praxis y criterio profesional 
de calidad en virtud de trabajar eficientemente sobre el Derecho de Especificidad.

ESFERA 5: INCLUSIÓN DIGITAL TOTAL

APLICACIONES

La persona cuenta con la posibilidad 
de acceder a aplicaciones que se ajusten 
a sus necesidades y que se adapten a su 

situación personal.

APOYO RECIBIDO
La persona ha podido expresar su situación 

y dificultades con las TIC y ha recibido ayuda 
por parte de su entorno

ESFERA 6: ÉTICA DE LAS TIC

PRAXIS DIGITAL La persona ha realizado un
 buen uso de las TIC

COMPROMISO SOCIAL
La persona está comprometida socialmente 
con las TIC y estaría dispuesta a prestar su 

colaboración y ayudar a otras personas
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Escala de evaluación sobre inclusión digital: Para ofrecer una visión más objetiva 
de la situación de las personas en términos de inclusión digital, es necesaria la creación 
de una escala que nos permita medir y evaluar su grado de inclusión/exclusión digital. 
Del mismo modo que Andrade Castro y Campo-Redondo (2006) propusieron para el 
contexto venezolano y González-Zabala, Galvis-Lista y Sánchez-Torres (2018) para el 
contexto colombiano. De este modo, resultaría más factible la obtención de datos y 
resultados más precisos que posibilite una mejora notoria en la calidad de futuras in-
vestigaciones en torno a las TIC, así como una mayor aproximación hacia las distintas 
realidades y necesidades que viven según qué sectores de la población para así poder 
codiseñar y cocrear mejores planes, programas y/o proyectos que aterricen en las es-
pecificidades que presenta la sociedad, tanto desde la Administración Pública, como 
en empresas y entidades no gubernamentales, la sociedad civil y la propia Academia e 
institutos de investigación (Ahonen y Hämäläinen, 2012). Sin dejar atrás la incidencia en 
las políticas públicas en virtud de la mejora del Estado de Bienestar.
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2 Se refleja en el apartado “Definiciones” e indica que si se reúnen 4 de los 9 ítems se está en situa-
ción de “Carencia Material Severa). https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=
1259941637944&p=1254735110672&pagena

3 Guía Docente de la asignatura “Nuevas Tecnologías y Gestión de la Información del Plan de Estu-
dio del Doble Grado en Trabajo Social y Sociología de la Universidad Pablo de O l a v i d e 
en Sevilla. https://www.upo.es/cms2/export/sites/facultades/guias-facultades/2022-23/2022- 
23_801004_GG_L3_V0_nuevas-tecnologias-y-gestion-de-la-informacion.pdf

 4 Curso Trabajo Social y TIC - Competencias Digitales para profesionales de la Intervención Social”. 
https://academy.inmersiontic.com/curso-trabajo-social-y-tic/

5 Ver Artículo 8: “El Uso Ético de la Tecnología y las Redes Sociales”. https://www.iassw-aiets.org/
wp- content/uploads/2018/04/Spanish-Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles.pdf

Tomando como referencia los 9 indicadores AROPE2 (en inglés: At Risk Of Poverty 
and/or Exclusion), traducido como “En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión”, que son una 
unidad de medida para mesurar el “estado de la pobreza”, y concretamente la “carencia 
material severa”, proponemos la elaboración de una serie de indicadores como elemen-
tos clave para identificar, en este caso, el grado de inclusión digital de las personas.

Especialización en TIC en Trabajo Social: Las tecnologías, al igual que nuestra profe-
sión y disciplina académica, promueven el constante avance, evolución, los cambios y 
transformaciones. En el caso de las TIC, hemos de poner el foco tanto en su aspecto po-
sitivo y beneficioso para la sociedad, como en los nuevos (y no tan nuevos) retos que van 
emergiendo y que hacen indispensable un respuesta por parte de los y las profesionales 
del Trabajo Social para el desarrollo y creación de nuevas estrategias, herramientas y me-
todologías (entendido en un sentido muy amplio) que nos permitan abordar estas nuevas 
circunstancias y que nos ayuden a prever su reaparición, así como dotarnos de un buen 
arsenal para atajar nuevos retos sociales que potencialmente puedan aparecer.

Es por ello por lo que proponemos una rama o línea de especialización en TIC dentro 
del Trabajo Social, ya desde la formación universitaria en los Planes de Estudio3 y la ne-
cesaria continuidad en la especialización y reciclaje de conocimientos para profesionales 
desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social y las propias universidades, así como la 
iniciativa privada está haciendo4. La razón es que supone un campo de necesaria forma-
ción para abordar las nuevas situación y retos que azotan a la sociedad e inciden espe-
cíficamente sobre colectivos o personas que, por el motivo que fuere, tienen una mayor 
dificultad en el acceso, uso y protección frente a las tecnologías. hemos de considerar 
el tradicional rechazo de la profesión hacia las TIC y promover un cambio de paradigma 
actualizado y profesionalmente preparado, de que el Trabajo Social pueda introducirse; 
o bien por sí mismo, o bien a través de la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo/red 
junto con otras profesiones, en el centro del problema y erradicarlo.

En la medida en que cualquier persona/colectivo sea (o pueda ser) vulnerado a causa 
o a través de las TIC, por el motivo que fuere, es vital que haya profesionales que defien-
dan y velen por sus derechos fundamentales para preservar su integridad y su propio 
bienestar. Y nuestra profesión y disciplina académica, el Trabajo Social, está (o debería 
estar) preparada para adquirir este rol principal y de relevancia en torno al uso respon-
sable y ético de las TIC, la protección de los derechos fundamentales de las personas y 
el fomento de su Proceso de Aprendizaje adaptado y codiseñado a las especificidades 
de las personas, colectivos y circunstancias concretas porque es uno de nuestros debe-
res recogidos en la Declaración Global de Principios Éticos del Trabajo Social5.
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El objetivo del presente estudio1 es ana-
lizar potenciales ámbitos clave para 
la Tecnología Emocional y el Traba-
jo Social. Profundizamos en un análisis 
documental a través de la revisión de 
documentos escritos, libros, revistas, en-
cuestas y estadísticas relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Tecnología 
Emocional es una iniciativa del Gobierno 
de la Región de Murcia (España), a tra-
vés de la Fundación Integra, que tiene 
como principal objetivo mejorar la cali-
dad de vida de las personas mediante el 
uso de la tecnología. En los últimos años, 
los desarrollos científicos y tecnológicos 
se han visto incrementados de forma 
exponencial. El Trabajo Social, como dis-

ciplina científica, se ha de sumar al co-
nocimiento y adquisición de técnicas y 
habilidades comportamentales capaces 
de adaptarse a las consecuencias e im-
pacto de dicho desarrollo y con el uso de 
herramientas de innovación adecuadas. 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de la 
Región de Murcia junto con la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad de 
Murcia, unifican sus esfuerzos en el de-
sarrollo de esta investigación, aportando 
unos resultados y propuestas sobre los 
ámbitos potenciales para la Tecnología 
Emocional en el ámbito del Trabajo So-
cial. Los resultados obtenidos documen-
tan algunos ámbitos clave: inclusión, so-
ledad, autonomía o brecha digital.
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The aim of this study is to analyze poten-
tial key fields for Emotional Technology 
and Social Work. We delve into a docu-
mentary analysis through the review of 
written documents, books, magazines, 
surveys and statistics related to the sub-
ject matter under study. Emotional Tech-
nology is an initiative of the Government 
of the Region of Murcia (Spain), throu-
gh the Integra Foundation, whose main 
objective is to improve people’s quality 
of life through the use of technology. In 
recent years, scientific and technological 
developments have increased exponen-
tially. Social Work, as a scientific discipli-

ne, must be added to the knowledge and 
acquisition of techniques and behavioral 
skills capable of adapting to the conse-
quences and impact of said development 
and with the use of appropriate innova-
tion tools. The Official College of Social 
Work of the Region of Murcia together 
with the Faculty of Social Work of the 
University of Murcia, unify their efforts in 
the development of this research, provi-
ding results and proposals on potential 
areas for Emotional Technology in the 
field of Social Work. The results obtained 
document some key areas: inclusion, lo-
neliness, autonomy or digital divide.

KEYWORDS: Social Work, Emotional Technology, Social Inclusion, Unwanted 
Loneliness, Region of Murcia.

ABSTRACT
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1. Introducción

Tecnología Emocional es una línea de 
actuación iniciada por la Región de Mur-
cia, a través de Fundación Integra, que 
pone el énfasis en el uso de la tecnología 
para la mejora de la calidad de vida de 
las personas, especialmente de las más 
vulnerables. En ese contexto, entre otras 
disciplinas, se promueve ampliar el cono-
cimiento e identificar las claves en la rela-
ción y aportes entre el Trabajo Social y la 
Tecnología Emocional.

Los desarrollos científicos y tecnológicos 
se han visto incrementados en las últimas 
décadas de manera exponencial. Las disci-
plinas científicas, en nuestro caso, el Traba-
jo Social, han de sumarse al conocimiento, 
a la adquisición de habilidades y compor-
tamientos que sean capaces de regular las 
consecuencias e impactos de dicho desa-
rrollo, en aplicación de la investigación y la 
innovación adecuada.

Para ello, se requiere de profesiona-
les dotados de nuevas formas de pensar 
y actuar, cuya base sea la tecnología en 
concordancia con la responsabilidad so-
cial que nos guía, con el objetivo de ser 
capaces de aportar soluciones a los pro-
blemas que afectan a la sociedad en su 
conjunto, como parte de nuestra discipli-
na profesional. Hemos de tener los cono-
cimientos para usarlos socialmente, sobre 
todo han de abrir sus puertas académicas 
e investigadoras a la generación de las 
mismas desde la formación y la profesión.

Una de las características principales 
de los/as trabajadores/as sociales es que 
somos profesionales en relaciones de 
ayuda, centrados en el trabajo que rea-
lizamos con personas, donde planificar 
conjuntamente la intervención, es nues-
tra principal herramienta de trabajo. So-
mos facilitadores de cambio y persegui-
mos el objetivo de alcanzar la autoayuda 
de nuestros/as usuarios/as para que, con 
el uso de sus propias capacidades y ha-
bilidades, logren obtener los mejores re-
sultados ante las situaciones/problemas 
que nos trasladan.

En el marco del estudio “Tecnología 
Emocional y Trabajo Social” pretende-

mos comenzar a identificar los potencia-
les ámbitos de interés común entre am-
bas, y con este artículo nos aproximamos 
a ámbitos que pueden ser clave, como la 
inclusión, la autonomía personal y la so-
ledad no deseada, tanto presente como 
futura, centrándonos especialmente en la 
Región de Murcia.

2. Objetivos

El objetivo marcado en el estudio es co-
menzar a identificar las aplicaciones de la 
Tecnología Emocional al Trabajo Social, 
para poder definir las aportaciones del Tra-
bajo Social a la Tecnología Emocional. 

Para ello, se plantean los siguientes ob-
jetivos específicos: 
1. Documentar la Tecnología Emocional 

como proceso innovador y facilitador, 
para el avance en la construcción pro-
fesional y disciplinar del Trabajo Social.

2. Avanzar en la comprensión y construc-
ción en torno a la dimensión holística del 
Trabajo Social, en una nueva etapa que 
se abre de modernización con el uso de 
la Tecnología Emocional. 

3. Contextualización

Para una adecuada comprensión, profun-
dizamos en algunos conceptos clave para 
la tecnología emocional y el trabajo social, 
como: inclusión social, autonomía perso-
nal y soledad no deseada, la población y 
proyección, así como datos concretos de 
la Región de Murcia.

3.1 Inclusión social.

3.1.1 Conceptos de exclusión e inclusión 
social
El Diccionario panhispánico del español 
jurídico (Real Academia Española, 2020) 
define la “exclusión social” como la “si-
tuación por la cual se impide a una per-
sona contribuir y beneficiarse del pro-
greso económico y social” y la “inclusión 
social”, aunque en especial referencia 
a las personas con discapacidad, como 
(BOE, 2013):
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Principio en virtud del cual la socie-
dad promueve valores compartidos 
orientados al bien común y a la cohe-
sión social, permitiendo que todas las 
personas con discapacidad tengan las 
oportunidades y recursos necesarios 
para participar plenamente en la vida 
política, económica, social, educativa, 
laboral y cultural, y para disfrutar de 
unas condiciones de vida en igualdad 
con los demás. (art. 2, p.11)

3.1.2 La brecha digital y el riesgo de exclu-
sión social
El reportaje Qué es la brecha digital y 
cómo evitar que provoque desigualdad 
(Cruz Roja, 2021), plantea algunos datos 
y relaciones entre la brecha digital y el 
riesgo de exclusión social, destacando 
en especial cómo afecta a las personas 
mayores:

El 63,8% de los hogares atendidos 
no dispone de ordenador y el 46,6% 
no tiene contratado ningún servicio 
de internet. El hecho de que muchos 
procesos y servicios pasen por la digi-
talización impide que estas personas 
accedan a plataformas o prestaciones 
que necesitan y, por tanto, acrecienta 
su fragilidad y su aislamiento.

Existe una brecha digital en España 
que sobre todo afecta a las personas 
mayores. Según datos de Eurostat, 
casi la mitad de las personas entre 65 
y 74 años que utilizan internet tiene 
unas capacidades digitales bajas.

Porque la merma en el acceso a las 
nuevas tecnologías que todavía sufren 
determinados colectivos no es solo es 
un síntoma de la desigualdad, sino tam-
bién una causa directa. 

3.1.3 Estrategia Nacional de Prevención 
y Lucha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social
La vigente Estrategia 2019-2023 (Consejo 
de Ministros, 2019, pp. 66-67), vincula la 
situación de salud, discapacidad o depen-
dencia al riesgo de exclusión social, espe-
cialmente en el medio rural.

Entre las líneas de actuación del Obje-
tivo 2.1. Educación equitativa e inclusiva, 

incluye “reducir la brecha digital, prepa-
rando a las personas para la economía 
digital y los nuevos nichos de empleo de 
alto valor añadido”.

De acuerdo con la Estrategia, estos 
planteamientos encuentran su “corres-
pondencia con el pilar social, recomenda-
ciones UE, legislación, planes, estrategias 
y programas” como la Agenda Digital 
para España (2013) y su Plan de Inclusión 
Digital y Empleabilidad, o el Plan de Ac-
ción para la Igualdad de Oportunidades 
de mujeres y hombres en la Sociedad de 
la Información 2014-2017.

3.2 Autonomía personal y soledad 
no deseada.

3.2.1 Autonomía personal y dependencia

A) Conceptos
El artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia (SAAD) es-
tablece las siguientes definiciones (BOE, 
2006):
Autonomía: La capacidad de controlar, 
afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y prefe-
rencias propias, así como de desarrollar 
las actividades básicas de la vida diaria.
Dependencia: el estado de carácter per-
manente en que se encuentran las per-
sonas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, 
y ligadas a la falta o a la pérdida de au-
tonomía física, mental, intelectual o sen-
sorial, precisan de la atención de otra 
u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la 
vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enferme-
dad mental, de otros apoyos para su au-
tonomía personal. (pp. 8-9)

El artículo 26 establece diferentes gra-
dos de dependencia en función de si re-
quiere ayuda una vez al día (grado I), dos 
o tres (grado II) o varias veces (grado III) 
(BOE, 2006, p. 18).
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B) Situación actual
De acuerdo con la última estadística men-
sual del SAAD (IMSERSO, 2022, pp. 4-7), 
en España el 3,99% de la población ha so-
licitado su valoración como persona en si-
tuación de dependencia, reconociéndose 
el Grado III al 22,44%, el Grado II al 29,99%, 
el Grado I al 27,36%.

En total, 1.415.424 personas en situación 
de dependencia, el 80% de las que lo soli-
citan y el 3,73% de la población total.

Por edades (IMSERSO, 2002, p. 10), la 
mayoría de las resoluciones (52,76%) co-
rresponden a personas de 80 y más años: 
932.727 personas, seguidas de las perso-
nas de 65 a 79 años (20,77%). Por el con-
trario, hasta los 18 años el porcentaje es 
ligeramente superior al 6%.

Por sexos, existen grandes diferencias, 
correspondiendo las resoluciones de de-
pendencia en un 36% de los casos a hom-
bres y en un 64% a mujeres.

C) Prestaciones y Catálogo de servicios
La Ley 39/2006 (BOE, 2006), recoge en el 
Capítulo II del Título I las Prestaciones y Ca-
tálogo de servicios, destacando, de nuevo, 

“la consecución de una mejor cali-
dad de vida y autonomía personal”, 
así como los objetivos de facilitar la 
autonomía “en su medio habitual, 
todo el tiempo que desee y sea po-
sible”, y “proporcionar un trato dig-
no en todos los ámbitos de su vida”. 
(art. 13, p. 14)

Según la estadística de febrero (IM-
SERSO, 2022, pp. 7-11), en España hay 
1.222.185 de personas beneficiarias del 
SAAD, de las 1.415.424 personas con de-
recho, es decir, el 86%.
De ellas (IMSERSO, 2022):

- El 80,04% son beneficiarios de ser-
vicios o prestaciones en las que con-
tinúan residiendo en sus domicilios, 
frente al 19,96% que recibe servicios o 
prestaciones residenciales.

- El 57,89% son servicios frente al 
42,11% que son prestaciones económi-
cas (cabe recordar que algunas perso-
nas perciben simultáneamente servi-

cios o prestaciones, como la prestación 
económica que es compatible con ser-
vicios como teleasistencia.

c.2) Prestaciones económicas
La Ley 39/2006 (BOE, 2006, p.14), pre-
vé en el artículo 14 que tendrá prioridad 
el Catálogo de servicios, mediante servi-
cios públicos o privados concertados (art. 
14.2), en caso de no disponer de dichos 
recursos, se prestará por entidades priva-
das acreditadas, abonando una parte del 
gasto a la persona (art. 14.3) y, de forma 
excepcional, mediante el cuidado por fa-
miliares (art. 14.4). 

No obstante, esta excepción represen-
ta el 30,69% del total de prestaciones y 
servicios, frente al 10,88% de las presta-
ciones económicas vinculadas al servicio 
o el 0,54% de la Prestación Económica de 
Asistencia Personal y, como ya se indica-
do, el 57,89% que se corresponde con los 
servicios.

3.2.2 Soledad no deseada
Las acepciones del Diccionario de la 

Lengua Española (Real Academia Españo-
la, 2021) definen la soledad como la caren-
cia de compañía (voluntaria o involuntaria) 
y el pesar y melancolía por la ausencia, 
muerte o pérdida de alguien o algo.

La última Encuesta Continua de Hoga-
res (INE, 2021, pp. 1-9) señala que, en Es-
paña, 1 de cada 4 hogares es unipersonal, 
lo que representa casi 5 millones de ho-
gares y el 10,4% de la población. Casi la 
mitad se corresponden con personas de 
65 y más años, en su mayoría mujeres, 
siendo además una cifra creciente res-
pecto al año anterior. El estado civil en 
los hogares unipersonales se caracteriza 
en hombres por estar solteros (59,7%) y 
en mujeres por estar viudas (45,5%).

En España había 4.849.900 perso-
nas viviendo solas en el año 2020. De 
esta cifra, 2.131.400 (un 43,6%) tenían 
65 o más años. Y, de ellas, 1.511.000 (un 
70,9%) eran mujeres. 

Por edad, el 44,1% de las mujeres ma-
yores de 85 años vivían solas, frente al 
24,2% de los hombres.
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Como se observa en los datos “la ten-
dencia a vivir solo cuando se es mayor se 
acentúa” y “habitualmente se suelen dar 
datos de prevalencia de la soledad, con-
fundiéndose “soledad” con “vivir solo” 
(Yanguas et al., 2018, pp. 65-68). 

La soledad, sin embargo, se define 
subjetivamente como una experiencia 
dolorosa experimentada en ausencia 
de relaciones sociales, de sentimientos 
de pertenencia o debida a una sen-
sación de aislamiento (Mushtaq et al., 
2014; Hawkley y Capitanio, 2015). 

Continúa señalando que “en España 
y Latinoamérica los estudios escasean”, 
dando datos de algunos estudios y se-
ñalando que en el próximo estudio que 
publicarán

“con una muestra de 1.688 mayores 
de 20 años en ocho ciudades españo-
las (Yanguas et al., en prensa), se en-
contraron porcentajes de “riesgo” de 
aislamiento social cercanos al 39 % de 
la población y tasas de soledad cerca-
nas al 24 %”.

Respecto a la intervención con la so-
ledad, indican que la evaluación de las 
medidas frente a la soledad es escasa o 
con metodología incompleta, destacando 
(Yanguas et al., 2018, p. 68): 

Según diversos artículos, las inter-
venciones grupales, con actividades de 
apoyo y educativas, dirigidas a grupos 
específicos y que se apoyan en los re-
cursos comunitarios existentes, que 
incluyen además un entrenamiento 
y apoyo específico a los facilitadores 
(Findlay, 2003; Cattan et al., 2005; Dic-
kens et al., 2011) generalmente volunta-
rios de estas acciones, parecen ser las 
intervenciones más eficaces.

3.2.3 Percepción de los españoles sobre 
distintos aspectos relacionados con los 
mayores y el envejecimiento. Datos de 
mayo de 2009.
De acuerdo con el informe publicado por 
el IMSERSO (Abellán y Esparza, 2009), 

tal y como resume el II Informe Técni-
co: Aplicación del SAAD en la Región de 
Murcia (García y Gutiérrez, 2014, p. 35), 
cabe destacar los siguientes datos:
● Más del 46% de las personas, a partir 

de los 35 años, califica su preocupa-
ción por la propia vejez como bas-
tante o mucha.

● Sentirse en dependencia de otras 
personas es la situación futura que 
provoca mayor temor (28,8 %) segui-
do de cerca por la pérdida de me-
moria (26 %), duplicando incluso a 
la enfermedad (14,9 %) o la soledad 
(12,7 %).

● El 45,3 % de los españoles, llegado el 
momento de necesitar un cuidador, 
quiere que sea la pareja o cónyuge. 
No obstante, el porcentaje disminu-
ye progresivamente con la edad.

● El 21,5 % de los españoles prefiere 
que le cuide su hijo, hija, o indistin-
tamente. La preferencia aumenta 
progresivamente con la edad, hasta 
el 40,1 %.

● Solamente el 13,6 % prefiere ser cui-
dado por profesionales de los servi-
cios sociales públicos.

● En cuanto al lugar en el que le gustaría 
cuando sea mayor, el 64,4 % escoge 
en su casa, aunque sea solo/a; segui-
do por el 15,6 % que escoge la casa de 
hijo/a, y otros familiares, y en tercer lu-
gar, en una residencia o urbanización 
para personas mayores (12,5 %).

● El 72,4 % de los españoles opina que 
las familias o allegados deben hacer-
se cargo de las personas mayores y 
el 60,4 % opina que las Administra-
ciones Públicas deben hacerse car-
go. Un tercio coincide en que sean 
ambas, familias y Administraciones 
Públicas.

● El 1% de los españoles opinaba en 
2009 que la protección por parte 
del Estado de las personas mayo-
res era mucha. Solamente un 16,5% 
opina que es bastante. Frente a ello, 
el 77,3 % opina que la protección es 
poca (62 %) o ninguna (15,3 %).

● La mayoría de los españoles opinaba 
que la prioridad del Estado debía ser 
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las personas mayores que viven solas 
(52,8 %), seguidamente los parados 
(18,8 %) y los jóvenes (12,7 %).

● Los españoles fijan la urgencia en el 
apoyo a las personas que viven solas 
(41,3 %), la adaptación de las viviendas 
a las necesidades (17,6 &), la mejora de 
la calidad de los servicios sociales (13,5 
%) y el apoyo a los mayores que cuidan 
a otros mayores (10,8 %). 

500

3.3 Población y proyección

Llegados a este punto, resulta de interés 
conocer las proyecciones de población en 
España, siendo los últimos datos disponi-
bles los publicado el 22 de septiembre de 
2020 (INE, 2020, pp. 1-19). 

Gráfico 1. Pirámides de población de Es-
paña (años 2020, 2050 y 2070)

Fuente: 
INE Proyecciones 

de Población 
2020-2070
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La proyección muestra el proceso de 
envejecimiento de la población residente 
en España (…). El porcentaje de población 
de 65 años y más, que actualmente se si-
túa en el 19,6% del total de la población, 
alcanzaría un máximo del 31,4% en torno 

Años
De 65 
y más 

años (%)

De 70 
y más 

años (%)

De 80 
y más 

(%)

De 100 
y más 
años 
(%)

2016 18,7 13,7 6,0 0,02

2017 19,0 13,9 6,1 0,02

2018 19,2 14,0 6,2 0,02

2019 19,4 14,3 6,1 0,02

2020 19,6 14,4 6,0 0,03

2025 21,5 15,6 6,5 0,05

2030 24,0 17,3 7,4 0,07

2035 26,5 19,4 8,1 0,10

2040 28,8 21,4 9,1 0,11

2045 30,9 23,4 10,4 0,15

2050 31,4 25,0 11,6 0,20

2055 31,0 25,3 12,6 0,24

2060 30,1 24,6 13,5 0,30

2065 29,1 23,5 13,3 0,37

2070 28,6 22,5 12,4 0,43

Por su parte, y de mantenerse las ten-
dencias actuales, la tasa de dependencia 
(cociente, en tanto por ciento, entre la po-
blación menor de 16 años o mayor de 64 y 
la población de 16 a 64 años) también al-
canzaría un máximo en torno a 2050 (del 

81,1%), para ir bajando paulatinamente a 
partir de entonces, hasta el 72,2% en 2070.

La población centenaria (los que tienen 
100 años o más) pasaría de las 12.551 per-
sonas en la actualidad a 217.344 al final del 
periodo proyectado (2070). 

a 2050. A partir de entonces empezaría a 
descender. 

Tabla 1. Proporción de personas mayores 
de cierta edad

Fuente: INE Proyecciones de Población 2020-2070.
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Años
Mayores 

de 64 
años (%)

Menores 
de 16 

años (%)

Total (menores 
de 16 y mayores 
de 64 años) (%)

2016 28,7 24,7 53,4

2017 29,2 24,7 53,8

2018 29,6 24,6 54,2

2019 29,9 24,4 54,3

2020 30,2 24,0 54,2

2025 33,5 21,8 55,3

2030 38,0 20,1 58,1

2035 43,2 19,7 62,9

2040 49,1 21,0 70,1

2045 54,9 22,9 77,8

2050 56,9 24,1 81,1

2055 55,7 24,1 79,8

2060 53,1 23,5 76,6

2065 50,4 22,8 73,2

2070 49,2 22,9 72,2

La esperanza de vida al nacimiento al-
canzaría en 2069 los 85,8 años en los 
hombres y los 90,0 en las mujeres, con 
una ganancia de 4,9 y de 3,8 años, res-
pectivamente, respecto a los valores ac-
tuales. Por su parte, la esperanza de vida 
para las personas con 65 años en 2069 

Tabla 2. Tasas de dependencia proyectadas

Fuente: INE Proyecciones de Población 2020-2070.

sería de 22,5 años para los hombres (3,8 
más que actualmente) y de 26,3 para las 
mujeres (3,6 más). (INE, 2020)

Gráfico 2. Esperanza de vida observada 
(1991-2019) y proyectada (2020-2069)

Fuente: INE Proyecciones de Población 2020-2070.
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Ambos sexos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1.474.449 1.472.049 1.466.818 1.467.288 1.464.847 1.470.273 1.478.509 1.493.898 1.511.251 1.518.486

De 65 a 69 años 57.719 59.973 61.360 62.198 61.295 62.144 63.437 64.088 65.297 67.464

De 70 a 74 años 48.522 47.624 47.057 50.197 49.977 52.004 54.377 57.027 58.374 58.127

De 75 a 79 años 45.324 45.115 44.381 41.651 43.008 41.896 41.210 41.454 44.525 44.776

De 80 a 84 años 33.627 34.680 35.245 35.871 35.595 36.045 35.906 35.876 33.691 35.127

De 85 y más años 25.601 26.519 28.242 29.717 31.266 32.497 33.580 34.958 36.080 36.817

Tabla 3. Evolución de la población de la Región de Murcia según edad

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes

3.4.3 Brecha digital

“El 93,9% de la población de 16 a 74 años 
ha usado Internet en los tres últimos me-
ses” en España, y el 94,8% en la Región 
de Murcia, de acuerdo con la Encuesta 
sobre Equipamiento y Uso de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación en 
los Hogares (INE, 2021, pp. 1-11). No obs-
tante, según una noticia (Murciaplaza.
com, 2020), el 22% de los ciudadanos 
considera que tiene unas habilidades di-
gitales básicas, el 35% bajas y tan sólo el 
32% considera que tiene habilidades digi-
tales avanzadas.

3.4.4 Brecha digital en las personas ma-
yores

De acuerdo con los datos oficiales (INE, 
2021), el uso de internet entre las personas 
mayores de 75 años es minoritario, situán-
dose en España en torno al 34% quienes 
afirman haber utilizado internet alguna vez. 
Esto supone una diferencia de 11,9 puntos 
respecto a la Región de Murcia que ape-
nas alcanza el 22,1%. Estas cifras empeoran 
conforme se pregunta por mayor frecuen-
cia de uso; apenas el 17,5% utiliza internet 
varias veces al día y poco más de la mitad 
en el caso de la Región de Murcia, un 9,5%.

3.4 Región de Murcia

A continuación, presentamos algunos da-
tos destacados de la Región de Murcia:

3.4.1 Servicios Sociales de Atención Pri-
maria de la Región de Murcia frente a la 
pandemia
La brecha digital es uno de los principa-
les focos de atención y de los principales 
problemas identificado por profesiona-
les de Trabajo Social de Servicios Socia-
les de Atención Primaria (Colegio Oficial 
de Trabajo Social de la Región de Murcia, 
2021, p. 83), señalando el 74% la “dificul-

tad de acceso de la población usuaria 
a otros recursos: SEF, SEPE, Seguridad 
Social”, seguido con un 65% por la “bre-
cha digital de las personas usuarias que 
limita la intervención de la Unidades de 
Trabajo Social”.

3.4.2 Demografía
La evolución del padrón municipal de la 
Región de Murcia muestra la progresiva 
disminución de la natalidad, así como el 
progresivo incremento de personas ma-
yores, especialmente entre los 65 y 74 
años y las personas mayores de 85 años 
(CREM, 2022).
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Tabla 4. Servicios de Internet usados, por motivos particulares, en los últimos 3 meses 
R. de Murcia - España

Región de 
Murcia

España Diferencia

Total personas (75 y más años) 114.782 4.389.919

Usar mensajería instantánea 19,3 26,0 -6,7

Telefonear o realizar videollamadas a tra-
vés de internet

13,0 14,8 -1,8

Recibir o enviar correo electrónico 12,7 20,2 -7,5

Participar en redes sociales 12,5 13,0 -0,5

Buscar información sobre bienes o servi-
cios

12,3 20,2 -7,9

Leer noticias, periódicos o revistas de ac-
tualidad online

11,6 16,7 -5,1

Buscar información sobre temas de salud 9,2 16,7 -7,5

Emitir opiniones sobre asuntos de tipo cívico 
o político en sitios web o en redes sociales

6,9 9,8 -2,9

Tomar parte en consultas online o votacio-
nes sobre asuntos cívicos o políticos

3,9 10,3 -6,4

Buscar empleo o enviar una solicitud a un 
puesto de trabajo

2,3 4,2 -1,9

Utilizar material de aprendizaje on line que 
no sea un curso completo on line

1,0 1,8 -0,8

Realizar algún curso on line (o parcialmen-
te on line)

0,5 3,1 -2,6

Banca por internet 0 1,8 -1,8

Concertar una cita con un médico a través 
de una página web o de una app de móvil

0 0,4 -0,4

Vender bienes o servicios 0 1,1 -1,1

Fuente: INE (15 de noviembre de 2021). Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.

El informe señala que 
“ha empeorado la percepción 
de la ciudadanía murciana sobre 
los servicios prestados”.
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Fuente: INE (15 de noviembre de 2021). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los Hogares.

Tabla 5. Uso de productos TIC por las personas de 75 y más años R. de Murcia - España

Región de 
Murcia

España Diferencia

Total personas (75 y más años) 114.782 4.389.919

Han utilizado Internet alguna vez 22,1 34,0 -11,9

Han utilizado Internet en los
últimos 12 meses

21,5 32,3 -10,8

Han utilizado Internet en los últimos 3 meses 20,9 31,8 -10,9

Han utilizado internet al menos una 
vez a la semana

18,8 27,3 -8,5

Personas que han usado Internet 
diariamente, o casi

12,8 20,6 -7,8

Han utilizado internet varias veces al día 9,5 17,5 -8,0

3.4.5 Brecha digital y 
banca electrónica
El Barómetro Región de Murcia de 
invierno (CEMOP, 2022, pp. 30-32) 
aborda el problema de la brecha digi-
tal, en concreto en referencia a la ban-
ca electrónica. El informe señala que 
“ha empeorado la percepción de la 
ciudadanía murciana sobre los servi-
cios prestados” sobre las dificultades, 
especialmente, de las personas ma-
yores, uniéndose “la ausencia de una 
estrategia de adaptación e inclusión”. 

De los datos se desprende que el 
72% de las personas de 65 y más 
años no realiza habitualmente sus 
gestiones de banca online que, al 
43,2% de las personas de 65 y más 
años les resulta bastante o muy 
complicado. En cuanto a la preferen-
cia para acudir a sucursal bancaria 
o seguir operando mediante banca 
online (si fuera una atención adecua-
da), el 54,5% de las personas de 65 
y más años señala que acudiría a la 
sucursal, frente a un 13,6% que se 
mantendría en la banca electrónica. 
En términos similares se expresan en 
el tramo de edad de 45 a 64 años.

Años 18-
30

31-
44

45-
64

65 y 
más

No realiza 
habitual-
mente 
gestiones 
de banca 
online

17,6% 14,2% 30,2% 72,0%

Percep-
ción: muy 
o bastante 
complica-
do

4,8% 9,5% 28,9% 43,2%

Acudiría a 
la sucursal 
bancaria si 
atención 
adecuada

21,6% 27,8% 46,3% 54,5%

Tabla 6.  Banca electrónica y brecha digi-
tal Región de Murcia

Fuente: Elaboración propia a parir de los datos 
del Barómetro de Invierno 2022 CEMOP.
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3.4.6 Brecha digital e inclusión social
La “Tasa de riesgo de pobreza o ex-
clusión social (indicador AROPE)” (INE, 
2021) de la Región de Murcia se sitúa en 
el 29,7%, 3,3 puntos por encima de la 
media estatal.

Recientemente se ha publicado el In-
forme sobre Exclusión y Desarrollo So-
cial en la Región de Murcia (Fundación 
FOESSA, 2022, pp. 129-134), que dedica 
un capítulo específico a la brecha digital, 
señalándola como “un nuevo elemento 
exclusógeno”, indicando que: 

“Contar con conexión ilimitada de 
datos, un dispositivo con conexión 
a internet y habilidades suficientes 

para manejarse en el entorno digital 
son tres elementos que pueden mar-
car la diferencia en la sociedad ac-
tual. La ausencia de alguno de ellos 
en el hogar implica caer en situación 
de brecha digital”.

“(…) si la brecha digital alcanza al 
43,7% del conjunto de los hogares 
en Murcia, este porcentaje es del 
41% entre los hogares en situación 
de integración, del 54% en el caso 
de los hogares en situación de ex-
clusión, y llega hasta el 70,9% en el 
caso de los hogares en situación de 
exclusión severa”. (Fundación FOES-
SA, 2022, p. 27)

(…) el porcentaje de hogares en una 
situación de brecha digital es ligera-
mente superior en esta comunidad 
que en el conjunto del territorio (35,2% 
en el conjunto del Estado y 43,7% en 
Murcia). Asimismo, entre la población 
en situación de exclusión, la brecha di-

Fuente: EINSFOESSA 2021

Gráfico 3. Porcentaje de hogares de la Región de Murcia que se encuentran en una 
situación de brecha digital, según niveles de integración social de los hogares (2021)

gital está algo más extendida en Mur-
cia (54%) que en el conjunto de Espa-
ña (45,8%) y en mayor medida entre 
la población en situación de exclusión 
severa (70,9% en Murcia y 51,2% en Es-
paña). (Fundación FOESSA, 2022, pp. 
131-132)
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El porcentaje 
de hogares en 
una situación de 
brecha digital 
es ligeramente 
superior en esta 
comunidad que 
en el conjunto del 
territorio español.

De acuerdo con la siguiente grá-
fica (Fundación FOESSA, 2022, p. 
133), el factor educativo (nivel de 
estudios) se presenta como un 
factor clave, siendo la caracterís-
tica que más define la brecha di-
gital, tanto en el mayor grado (sin 
estudios o incompletos 72,5%), 
como en menor grado (estudios 
superiores 8,6% o Bachiller, BUP o 
FP 14,8%), seguida de la edad (65 
y más años 71,7%).

Gráfico 4. Porcentaje de hogares 
de la Región de Murcia que se en-
cuentran en una situación de bre-
cha digital, según diversas caracte-
rísticas (2021)

Fuente: EINSFOESSA 2021
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3.4.7 Autonomía personal y atención a 
la Dependencia
De acuerdo con la última estadística 
disponible, correspondiente al mes de 
febrero (IMSERSO, 2022, pp. 1-18), en la 
Región de Murcia hay en activo 53.942 
personas solicitantes de los servicios y 
prestaciones del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia (SAAD), 
lo que representa un 3,55% respecto a la 
población de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

De ellas, 47.228 cuentan con resolu-
ción y 6.714 se encuentran en espera de 
resolución. De las 47.228 personas que 
cuentan con resolución, 5.531 no han al-
canzado ningún grado, teniendo dere-
cho a servicios y prestaciones un total 
de 41.697, que se corresponden 13.760 
con un grado III, 16.484 con un grado II y 
11.453 con un grado I.

De las 41.697 personas, 4.894 se encuen-
tran en espera de servicio o prestación y 
las restantes 36.803 personas disfrutan 
de los siguientes servicios y prestaciones 
económicas (PE), con un promedio de 1,25 
prestaciones por persona:

23.201 personas: Prestación Económica 
de cuidados en el entorno familiar. 
7.095: Servicio de Teleasistencia.
4.535: Atención residencial.
3.811: Centros de Día.
3.747: Servicio de prevención depen-
dencia y promoción A. personal.
2.036: Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD).
1.462: Prestación económica vinculada 
al servicio.
4: Prestación Económica de Asistencia 
personal.
En la Región de Murcia el peso de los 

servicios (49,44%) es similar al de las 
prestaciones económicas (50,56%), a di-
ferencia del resto del Estado, en el que 
los servicios representan el 69,31%, fren-
te al 30,69% de las prestaciones econó-
micas de cuidados en el entorno familiar.

En definitiva, bien por derecho de aten-
ción o a nivel preventivo, hay, al menos, 
53.942 personas susceptibles de mejorar 
su calidad de vida a través de la Tecnolo-
gía Emocional.

4. Metodología

El principal objetivo en este estudio ha 
sido examinar una temática poco estu-
diado o innovadora, como es la Tecnolo-
gía Emocional en Trabajo Social que, se-
gún la literatura existente, prácticamente 
no ha sido abordada en profundidad con 
anterioridad, especialmente en España y 
en la Región de Murcia, contribuyendo a 
un primer paso en el desarrollo del cono-
cimiento para la acción. 

Por tanto, se trata de una investiga-
ción preliminar provisional, realizada 
para obtener una mayor información 
con respecto al conocimiento que se de-
sea extraer sobre esta innovadora tec-
nología, como es la emocional al servicio 
de la disciplina del Trabajo Social. Por 
tanto, la unidad de análisis son los do-
cumentos que serán revisados, enten-
diendo este término en sentido amplio, 
es decir, todo material al que se puede 
acudir como fuente o referencia, sin que 
se vea alterada su sentido o naturaleza, 
aportándonos información en cuanto a 
la materia que deseamos investigar. Re-
visaremos documentos escritos, libros, 
revistas, encuestas y estadísticas rela-
cionadas con la materia objeto de nues-
tro estudio.

A través de la metodología de revisión 
documental sobre la literatura existente 
en esta materia, pretendemos acercar-
nos a una visión más profunda de esta 
realidad emergente.

La reseña de escritos constituye 
la piedra angular de la organización 
sistemática de una investigación. En 
efecto, ningún investigador serio no 
arriesgaría emprender una investiga-
ción sin tener, previamente, verificado 
el estado de la cuestión al nivel de los 
escritos sobre el tema investigado. La 
selección de un problema de investiga-
ción exige familiarizarse con los pasos 
efectuados sobre el tema de investiga-
ción. (Oullet, 1982, p. 95)

Este estudio pretende identificar al-
gunas claves para conocer la percep-
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ción sobre las necesidades sociales que 
debe cubrir la Tecnología Emocional y 
el papel del Trabajo Social en una nue-
va etapa que se abre de modernización, 
particularmente, a las aplicaciones que le 
puede ofrecer la Tecnología Emocional, 
y las aportaciones que puede realizar a 
la misma.

5. Resultados/Conclusiones

A continuación, destacamos algunos de 
los principales resultados/conclusiones 
que servirán para identificar los ámbitos 
y cuestiones sobre las que profundizar e 
investigar:

5.1 Inclusión Social 
1. La inclusión social es clave para la co-
hesión social y la igualdad de oportuni-
dades, afectando especialmente a las 
personas con discapacidad, dependen-
cia, adicción a ciertas sustancias, entre 
otras, así como personas del medio ru-
ral, siendo la brecha digital causa y con-
secuencia de la inclusión social, siendo 
su reducción un elemento central para el 
acceso al empleo.

5.2 Autonomía personal y dependencia
2. Casi el 4% de la población española se 
encuentra reconocida como personas en 
situación de dependencia por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o 
la discapacidad, teniendo como conse-
cuencia su falta o pérdida de autonomía 
personal, ya sea física, mental, intelectual 
o sensorial. (IMSERSO, 2022, p. 8)

3. La falta o pérdida de autonomía afecta 
especialmente a las personas mayores y 
a las mujeres, ya que 3 de cada 4 per-
sonas reconocidas en situación de de-
pendencia son mayores de 65 años, es-
pecialmente mayores de 80 años, y 2 de 
cada 3 son mujeres.

4. Un objetivo compartido y prioritario 
debe ser lograr que las personas resi-
dan en su medio habitual todo el tiempo 
que sea posible con los apoyos que se 
requieran para su dignidad.

5.3 Soledad no deseada
5. La soledad no deseada es un fenó-
meno creciente en España, que llega a 
afectar en torno al 23-24% de la pobla-
ción, que si bien no puede cuantificarse 
solo tomando en consideración a quienes 
viven solos, sí es un factor relevante, ya 
que la mayoría de personas que viven so-
las, presentan mayor soledad.

6. La evaluación de intervenciones frente 
a la soledad es escasa, si bien, se desta-
can como más eficaces las intervenciones 
grupales, dirigidas a grupos específicos y 
apoyadas en los recursos comunitarios, 
contando con mayor refrendo científico 
las que aumentan las habilidades socia-
les, las que fortalecen el apoyo social, 
las que aumentan las oportunidades de 
interacción social y las dirigidas al entre-
namiento sociocognitivo (Yanguas et al., 
2018, p. 68).

7. Múltiples estudios identifican nume-
rosas consecuencias de la soledad en la 
salud, tanto física como psicológica, con-
siderándose como un riesgo de salud, 
además de producir sufrimiento y dismi-
nuir la calidad de vida.

5.4 Población y proyección
8. Durante los próximos 30 años, de 
acuerdo con las tendencias actuales, 1 
de cada 3 personas será mayor de 65 
años, frente al actual 1 de cada 5. A partir 
de 2050 se prevé un descenso correla-
tivo a la disminución de la natalidad. Si 
bien, se espera un constante aumento 
de la esperanza de vida, hasta los 86 y 
90 años en hombres y mujeres, respec-
tivamente.

9. El creciente aumento de personas que 
viven solas, siendo un factor relevante 
en la aparición de soledad que, además, 
es un riesgo para la salud; unido al au-
mento de la esperanza de vida y el in-
cremento de la proporción de personas 
mayores, permite anticipar la necesidad 
de una mayor atención a la soledad, a 
las personas mayores y a la autonomía 
personal.
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5.5 Región de Murcia
10. El uso de internet en la Región de 
Murcia es ligeramente superior a la media 
española, si bien, en el caso de las per-
sonas mayores, la Región de Murcia se 
encuentra casi 11 puntos por debajo de la 
media. Además, la mayoría destaca que 
sus conocimientos son básicos o bajos. 
El uso principal es la mensajería instantá-
nea y el menor el relacionado con la ob-
tención de citas médicas o la banca por 
internet, prefiriendo además la atención 
tradicional siempre que sea adecuada.

Existe una serie de 
necesidades, tanto en 
España como en la Región 
de Murcia, en el ámbito 
de la inclusión social, la 
autonomía personal o la 
soledad no deseada.

11. La edad, la inclusión y el nivel de es-
tudios son elementos clave en la brecha 
digital, siendo mayor la brecha en la Re-
gión de Murcia que en la media española.

12. En torno al 3% de la población de la 
Región de Murcia podría ser susceptible 
de beneficiarse de algún modo de la Tec-
nología Emocional por su pérdida de au-
tonomía.

13. La soledad no deseada es un proble-
ma creciente en la Región de Murcia, que 
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requiere la atención por parte de los po-
deres públicos.

En definitiva, existe una serie de ne-
cesidades, tanto en España como en la 
Región de Murcia, en el ámbito de la in-
clusión social, la autonomía personal o 
la soledad no deseada. Además, debi-
do a las previsiones de envejecimiento, 
resultan ámbitos que requerirán de la 
atención de los poderes públicos y de la 
ciudadanía en general, que se muestra 
preocupada por ello.

6. Propuestas

Se propone profundizar, desde la pers-
pectiva de la Tecnología Emocional y el 
Trabajo Social, en los diferentes ámbitos 
que afectan a las personas vulnerables: 
tanto la inclusión social, la autonomía 
personal o la soledad no deseada, entre 
otros ámbitos prioritarios.



123122 ESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIALESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIAL

Ámbitos clave de la Tecnología Emocional y el Trabajo Social    

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS

Abellán, A., y Esparza, C. (17 de 
junio de 2009). Percepción de 
los españoles sobre distintos 
aspectos relacionados con los 
mayores y el envejecimiento. 
Recuperado el 10 de marzo de 
2022, de https://digital.csic.es/
handle/10261/13835

BOE. (03 de diciembre de 2013). 
Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos 
de las personas con discapa-
cidad y de su inclusión social. 
Obtenido de Boletín Oficial del 
Estado: https://www.boe.es/eli/
es/rdlg/2013/11/29/1/con

BOE. (15 de diciembre de 2006). 
Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las 
personas en situación de depen-
dencia. Obtenido de Boletín Ofi-
cial del Estado: https://www.boe.
es/eli/es/l/2006/12/14/39/con

CEMOP. (2022). Barómetro Región 
de Murcia. Invierno 2022. Obte-
nido de https://www.cemopmur-
cia.es/estudios/barometro-re-
gion-de-murcia-invierno-2022/

Colegio Oficial de Trabajo So-
cial de la Región de Murcia. 
(2021). Informe de resultados 
y propuestas: Profesionales de 
Trabajo Social de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria 
de la Región de Murcia frente a 
la pandemia por el COVID-19. 
Murcia.

CREM. (8 de febrero de 2022). 
Padrón municipal de habitan-
tes. Recuperado el 15 de julio 
de 2022, de Centro Regional de 
Estadística de Murcia: https://
econet.carm.es/inicio/-/crem/
sicrem/PU_padron/sec0.html

Cruz Roja. (9 de junio de 2021). Qué 
es la brecha digital y como evi-
tar que provoque desigualdad. 
Recuperado el 11 de marzo de 
2022, de https://www2.cruzroja.
es/web/ahora/brecha-digital

Consejo de Ministros. (22 de marzo 
de 2019). Estrategia nacional 
de prevención y lucha contra 
la pobreza y la exclusión social 
2019-2023. Obtenido de https://
www.mdsocialesa2030.gob.es/
derechos-sociales/inclusion/
contenido-actual-web/estrate-
gia_es.pdf

Fundación FOESSA. (2022). Informe 
sobre Exclusión y Desarrollo 
Social en la Región de Murcia. 
Recuperado el 22 de marzo de 
2022, de https://cendocps.carm.
es/documentacion/2022_Infor-
me_exclusion_desarrollo_so-
cial_Murcia.pdf

García, J., y Gutiérrez, L. (noviembre 
de 2014). II Informe Técnico: Apli-
cación del Sistema de Autono-
mía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) en la Región de Murcia. 
Recuperado el 16 de marzo de 
2022, de https://cgtrabajosocial.
com/app/webroot/files/murcia/
files/informes/SAAD%20II%20
Informe%20-%20DL.pdf



123122 ESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIALESPACIO, TIEMPO Y TRABAJO SOCIAL

Rosa María García Navarro �Lorenzo Gutiérrez Díez

IMSERSO. (28 de febrero de 2022). 
Información Estadística del 
Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia . 
Obtenido de https://www.im-
serso.es/interpresent4/groups/
imserso/documents/binario/est-
sisaad2022228.pdf

INE. (22 de septiembre de 2020). 
Proyecciones de Población 
2020-2070. Obtenido de 
Instituto Nacional de Esta-
dística: https://www.ine.es/
dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&ci-
d=1254736176953&menu=ultiDa-
tos&idp=1254735572981

INE. (7 de abril de 2021). Encuesta 
Continua de Hogares (ECH). 
Obtenido de Instituto Nacional 
de Estadística: https://www.ine.
es/prensa/ech_2020.pdf

INE. (15 de noviembre de 2021). 
Encuesta sobre Equipamiento y 
Uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación en los 
Hogares. Recuperado el 16 de 
marzo de 2022, de Instituto 
Nacional de Estadística: https://
www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=estadistica_
C&cid=1254736176741&menu=ul-
tiDatos&idp=1254735976608

La Verdad. (28 de septiembre de 
2021). Más de la mitad de los 
mayores de la Región dicen no 
tener con quien hablar y sentir-
se tristes. La Verdad. Obtenido 
de https://www.laverdad.es/
murcia/mitad-personas-mayo-
res-20210928132054-nt.html

Murciaplaza.com. (29 de noviem-
bre de 2020). La brecha digital 
que lastra a la Región: más de 
100.000 hogares aún no tienen 
un ordenador. Recuperado el 22 
de marzo de 2022, de https://
murciaplaza.com/brecha-digi-
tal-lastra-region-mas-cien-mil-ho-
gares-no-tienen-ordenador

Oullet, A. (1982). Processus de 
recherche: un aproche systé-
matique. Sillery: Les Presses de 
I´Université du Québec.

Real Academia Española. (2020). 
Diccionario panhispánico del 
español jurídico. Recuperado el 
16 de marzo de 2022, de https://
dpej.rae.es/

Real Academia Española. (2021). 
Diccionario de la Real Academia 
Española. Recuperado el 9 de 
marzo de 2022, de https://www.
rae.es/drae2001/calidad

Yanguas, J., Cilveti, A., Hernández, 
S., Pinazo-Hernandis, S., Roig, 
S., & Segura, C. (septiembre de 
2018). El reto de la soledad en la 
vejez. ZERBITZUAN(66), 61-75. 
doi:https://doi.org/10.5569/1134-
7147.66.05





Queridas/os lectoras/es:

Coincidiendo en el tiempo la inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de la Región de Murcia, situado en Murcia, en C/ Sargento 
Ángel Tornel 1 bajo, con el lanzamiento del primer número de la revista del co-
legio “Espacio, Tiempo y Trabajo Social” se ha valorado realizar en un mismo 
acto tales eventos, ambos muy significativos y relevantes para la historia del 
Colegio y para la profesión del Trabajo Social.

“Es un honor presentar el primer número de la revista del colegio y poder 
compartir con todas/os las/os profesionales el resultado de un proyecto am-
bicioso que se inició en el año 2022 con especial ilusión, y que, con arduo 
esfuerzo, trabajo y entrega, culmina hoy.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las perso-
nas que nos han acompañado a lo largo de este proceso y que han hecho 
posible la publicación de la revista del Colegio: Al Comité Científico, al grupo 
de Evaluadoras/es Externas/os, al Consejo de Redacción, al Equipo Técnico 
del Colegio, y por supuesto a las/os Autoras/es, a las Trabajadoras/es Socia-
les que han depositada su confianza en nuestra revista para dar a conocer 
diferentes propuestas como artículos, entrevistas,.. con contenidos orienta-
dos a la difusión científica y al desarrollo de temas de actualidad profesio-
nal. A ellas/os, especialmente, agradecer su paciencia en este camino, y su 
compromiso con la profesión de Trabajo Social al compartir experiencias e 
investigaciones tan enriquecedoras para el Trabajo Social. Gracias.

La investigación y publicación en Trabajo Social desempeña un papel crucial 
en la sociedad, permitiendo el avance de la profesión a través del intercambio 
de conocimiento sobre la realidad social, siendo imprescindible para modifi-
car las estructuras que perpetúan determinadas situaciones sociales, con el 
objetivo de mejorar las condiciones y proponer acciones en pro de la conse-
cución del Bienestar Social de la ciudadanía.

Como profesionales, debemos seguir creciendo, aprendiendo, colaborando y 
compartiendo a través de la investigación y la publicación. Por ello, a todas 
y todos las/os profesionales de Trabajo Social colegiadas/os, os animamos 
a participar en próximos números de la revista, siendo fundamental vuestra 
implicación y colaboración para continuar desarrollando acciones que nos 
permitan seguir avanzando dentro de la profesión.

Juntas/os, podemos construir un futuro mejor para todos”.

Dña. Rosa María García Navarro y D. Juan Carrión Tudela
Coodirectores de la Revista del Colegio Oficial de Trabajo Social 
“Espacio, Tiempo y Trabajo Social”.


