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Servicios sociales en el
medio rural
Elena Rikondo: ‘Nos
falta apoyo en la
intervención con
menores y familias’

Begoña Pecharromán: 
‘¿Se adaptan los
servicios sociales al
ámbito rural?’
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E
n 1900, el 20,5% de la población del País Vasco residía en
municipios de menos de 2.000 habitantes. En 2001, en cam-
bio, sólo lo hacía el 5,3%. En el transcurso del siglo XX,
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han sufrido un fuerte proceso de
urbanización que, más allá de las singularidades comarcales,

ha devenido en un notable despoblamiento y envejecimiento de las
áreas rurales. No es de extrañar, pues, que se haya extendido la preo-
cupación por el futuro de las zonas rurales, que algunas personas
consideraban abocadas a extinguirse.

En contra de las predicciones más catastrofistas, la situación de los
núcleos rurales ha mejorado de manera ostensible en las últimas
décadas, gracias, en buena parte, a las políticas de desarrollo imple-
mentadas por las distintas Administraciones. Se han realizado impor-
tantes inversiones en infraestructuras viarias y de comunicaciones, así
como en equipamientos sociosanitarios y educativos. También se han
generado nuevas oportunidades de empleo mediante el estableci-
miento de pequeñas industrias y empresas de servicios. La tendencia
demográfica, por su parte, se ha invertido, y los municipios más
pequeños, si bien continúan registrando menos nacimientos que
defunciones, están atrayendo población de núcleos más grandes1.
Aún queda mucho por hacer, pero se han dado pasos importantes
hacia un medio rural capaz de generar riqueza y unas condiciones de
vida equiparables a las del medio urbano.

Los servicios sociales también colaboran en ese objetivo, sobre todo
asegurando la cohesión social de las comunidades rurales, pero las
políticas sociales de corte más asistencial parecen haber despertado
un interés sensiblemente menor al de las enfocadas hacia el empleo y
el crecimiento económico, es decir, a las que se suelen identificar
como ‘desarrollo rural’. Así se puede inferir, por lo menos, de lo publi-
cado los últimos cinco años en ambos temas: a diferencia de la abun-
dante producción sobre desarrollo rural, la dedicada a los servicios
sociales rurales escasea. Lo anterior podría ser un reflejo de las priori-
dades marcadas por la Cumbre de Lisboa (2000) en materia de políti-
ca social. También cabe relacionarlo con cierta visión ‘urbanocéntrica’
de los servicios sociales, incapaz de percibir las especialidades que
distinguen la intervención social en un entorno urbano de la que se
da en un entorno rural2. Sea como fuere, en el ámbito rural –más, qui-
zás, que en ningún otro– resulta imposible favorecer el desarrollo
sostenible y la cohesión social sin coordinar de manera adecuada las
políticas económicas y sociales.

El acercamiento a los servicios sociales rurales debe comenzar por
sus bases que, en esencia, son las mismas que rigen el funcionamien-
to de los servicios sociales urbanos: conocer las necesidades de la
población, identificar los recursos disponibles en la zona para satisfa-
cerlos, y adaptar la intervención a las necesidades y los recursos.
Lejos de su aparente obviedad, este planteamiento recuerda la impor-
tancia de acercarse sin prejuicios (o, cuanto menos, siendo conscien-
te de ellos) a la realidad que se pretende intervenir, y rechazar visio-
nes estereotípicas del mundo rural, ya sean positivas (entorno
tranquilo y armonioso) o negativas (atraso cultural y económico,
pobreza). Aunque puedan detectarse tendencias más o menos genera-
les en cuanto a las necesidades o los colectivos que requieren más
atención, en el medio rural se puede encontrar todo el abanico de
fenómenos de exclusión. Además, hay que considerar las particulari-
dades locales, que pueden hacer que municipios muy cercanos cuen-
ten con problemáticas sociales distintas. En suma, se trata de recor-
dar que las comunidades rurales no son uniformes, sino
heterogéneas.

Dicho esto, ¿qué diferencia a los servicios sociales rurales de los
urbanos? Los recursos de que disponen y la población sobre la que
pretenden actuar. Por lo que se refiere a los recursos, uno de los prin-
cipales retos que tienen marcados los servicios sociales rurales es el
de la eficiencia: cómo atender de manera apropiada a una población
pequeña con presupuestos reducidos. La exigencia de un equilibrio
entre beneficios y costes también se plantea en el medio urbano, pero
en el rural lo hace con más crudeza, porque la dispersión habitacio-
nal, las dificultades de movilidad y la necesidad de atender a las per-
sonas lo más cerca posible de su domicilio impiden las economías de
escala. Esta circunstancia obliga a los servicios sociales rurales a

Servicios sociales
en el medio rural:
un ámbito con
entidad propia

[ No tan reconocidos ni investigados
como otras facetas del desarrollo
rural, los servicios sociales de base
realizan una aportación de primer
orden al bienestar de las comunidades
rurales. En su empeño por ofrecer a
sus habitantes oportunidades
similares a las que se disfrutan en
zonas urbanizadas, deben hacer frente
a dos grandes obstáculos: unos
recursos a menudo más limitados que
los disponibles en el medio urbano y
unos/as usuarios/as que, con cierta
frecuencia, recelan de su labor ]

2 Pugh, R. Rural Social Work. Dorset, Russell House Publishing, 2000.

1 Entre 1991 y 2001, las localidades de menos de 2.500 habitantes han crecido un 3,5‰,
mientras que las de más de 10.000 han perdido entre un 1,1‰ y un 4,4‰ de su población.
Cfr. Torres Elizburu, R. “La contraurbanización en la Comunidad Autónoma del País Vasco”,
Lurralde, n.º 29, s/p, 2006.
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extremar la acción conjunta entre las distintas
áreas de intervención social3 (educativa, sani-
taria, social) y los diferentes proveedores de
servicios (públicos, privados, del tercer sec-
tor), a fomentar vivamente la participación
comunitaria y, muchas veces, a implicarse
más allá de lo estrictamente establecido.

En cuanto a la población rural, como ya se ha
apuntado más arriba, destaca su elevada tasa
de envejecimiento, superior a la que se regis-
tra en entornos urbanizados, y que en 47
municipios sobrepasa el 25%4. Las personas
mayores del medio rural también se distin-
guen de las del medio urbano por sus mayores
tasas de soltería y masculinidad. Ambos ras-
gos pueden incrementar el riesgo de exclusión
social: en el caso de los/as solteros/as, por la
eventual ausencia de familiares que se ocupen
de ellos/as; y en el de los viudos, por una
posible ‘incapacidad cultural’ para hacerse
cargo de las tareas domésticas y de autocuida-
do. Pero, desde la perspectiva de los/as usua-
rios/as, el elemento que más condiciona la
respuesta de los servicios sociales rurales es,
indudablemente, su forma de entender los
propios servicios sociales y de relacionarse
con ellos. En general, la población rural, espe-
cialmente la de mayor edad, se muestra más
reacia a la ayuda externa en situaciones de
necesidad, porque las entienden como asun-
tos que competen exclusivamente a la familia5.
La intervención de terceras personas en, por
ejemplo, el cuidado de un familiar mayor
dependiente, a menudo se vive como una inje-
rencia en el espacio privado y como una mues-
tra de la incapacidad de la familia para hacer-
se cargo de los suyos. En un contexto donde el
trabajo parece no tener fin, y apenas resta
tiempo para el ocio, las necesidades de cuida-
do que van surgiendo en la familia tienden a
ser asumidas por esta, hasta que las circuns-
tancias se agravan tanto que se vuelven insos-

tenibles. Además, los/as usuarios/as suelen
ser muy reticentes a sufragar, siquiera en
parte, bienes o servicios que incrementen su
calidad de vida, tales como la asistencia domi-
ciliaria o las adaptaciones de la vivienda.

Estas ideas y actitudes tienen hondas repercu-
siones en la actuación de los servicios socia-
les. En primer lugar, significan una clara
barrera de acceso. Así, más que a demandas
expresas, las y los trabajadores sociales
deben responder a demandas latentes, lo cual
hace imprescindible adoptar un enfoque pro-
activo y comunitario que permita identificar-
las. En segundo lugar, muchos/as residentes
en el medio rural no conciben los recursos
sociales como algo a lo que tengan derecho y,
por ello, se muestran menos exigentes con la
atención recibida. Y en tercer lugar, el cuidado
familiar a personas dependientes, que casi
siempre recae sobre espaldas femeninas,
complica aún más la ya de por sí difícil conci-
liación entre vida laboral y familiar de las
mujeres rurales6.

Otro componente clave de la sociedad rural
–ya apuntado más arriba– es el valor que se
concede a la comunidad, factor este que
puede jugar un papel ambivalente en relación
a los servicios sociales. Por un lado, puede
facilitar su tarea, al proveer de información
sobre necesidades y recursos, así como ayuda
vecinal que complemente su intervención. Por
otro, en los municipios pequeños, las enemis-
tades personales y familiares no son infre-
cuentes y, en ocasiones, pueden constituir una
causa más –y bastante seria– de exclusión
social. Desde la perspectiva de los/as profe-
sionales de la intervención, el medio rural
puede suponer una mayor visibilidad social
para estas personas (con las ventajas e incon-
venientes que ello implica), y la exigencia de
un mayor compromiso comunitario. Ello puede
situarles en una posición incómoda, en la cual
los límites entre actividad laboral y vida perso-
nal quedan desdibujados.

Uno de los principales retos que
tienen marcados los servicios
sociales rurales es el de la
eficiencia, por la imposibilidad
de las economías de escala

Sin olvidar lo mucho que comparten con los
situados en áreas urbanas, los servicios
sociales rurales presentan, por tanto, caracte-
rísticas que los distinguen de aquellos. Por
consiguiente, los servicios sociales rurales
merecerían una mayor atención por parte de
los/as investigadores/as. Algo similar cabe
decir con respecto a la Administración, que
con demasiada frecuencia ha hecho oídos sor-
dos a las demandas planteadas desde este
ámbito. Quizás las actuales tendencias demo-
gráficas (que apuntan hacia una leve repobla-
ción rural) y la ampliación de la Unión Europea
hacia el este (que ha incrementado la pobla-
ción rural del 18% al 57% del total comunita-
rio)7 sirvan de acicate para una nueva etapa
en la que estos servicios reciban el reconoci-
miento y los recursos que les corresponden.

3gizarte.doc 17
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3 Experiencias como los centros rurales polivalentes son
buen ejemplo de ello. 
4 Por territorios, los casos más representativos son los
Lagrán en Álava (36,5%), Lanestosa en Bizkaia (31,5%) y
Mutiloa en Gipuzkoa (29,2%).
5 A este respecto, véase Farapi. Necesidades de las personas
mayores que viven solas en Gipuzkoa. Donostia-San Sebas-
tián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006.

6 Sampedro, R. Conciliación de la vida familiar y laboral en el
medio rural: género, trabajo invisible e ‘idilio rural’. Disponi-
ble en Internet: <http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/
c_ponencias/Sampedro.pdf>.

7 Regidor, J. G. “Una verdadera política rural para una nueva
Europa”, en Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Agricultura familiar en España, 2005. Madrid, Fundación de
Estudios Rurales, pág. 46, 2005.
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Planificación de servicios
sociales en entornos rurales

Pugh, R.
Rural Social Work. Dorset, Russell
House Publishing, 169 págs., 2000. 
Ref. 113170.

Como explica el autor en el prólogo,
uno de los motivos que le llevaron a
escribir este libro fue su propia expe-
riencia docente en el North East Wales
Institute, donde parte del alumnado
realizaba sus prácticas de trabajo
social en el medio rural. Pugh se
quedó muy sorprendido al comprobar
cómo a los/as jóvenes que procedían
de un medio urbano les costaba
entender las dinámicas de este con-
texto social y, en consecuencia, nece-
sitaban un tiempo hasta poder
desempeñar sus labores de manera
eficaz. Las implicaciones del entorno
rural en el funcionamiento de los ser-
vicios sociales son, precisamente, el
eje que vertebra esta interesante
obra, una de las pocas publicaciones
recientes que abordan de forma
monográfica la planificación de servi-
cios en el medio rural. Tras recomen-
dar un acercamiento libre de prejui-
cios a la realidad rural, el autor revisa
la organización de estos servicios en
el Reino Unido, y presenta buenas
prácticas y sugerencias de mejora.
Aunque en algunos aspectos la pers-
pectiva del libro sea demasiado britá-
nica, en su conjunto, este volumen
contiene excelentes reflexiones sobre
las problemáticas de exclusión en el
medio rural, así como sobre las res-
puestas que los servicios sociales
pueden proporcionar al respecto.

Ahalmen urritasunak dituzten
pertsonak eta landaingurunea

CHARROALDE, J. y FERNANDEZ, D.
La discapacidad en el medio rural.
Madrid, CERMI, págs. 144, 2006. 
Ref. 155620.

Landa-inguruneetako gizarte eta eko-
nomia adierazleak, oro har, batez
bestekoaren azpitik kokatzen dira,
eta, ondorioz, ahalmen urritasunak
dituzten eta eremu horietan bizi diren

pertsonek, alde batetik, euren muga
funtzionalei egin behar diete aurre
eta, bestetik, inguruneak berezko
dituen zailtasunei. CERMIk, ahalmen
urritasunak dituzten pertsonen ordez-
karien Espainiako batzordeak, egin-
dako azterlan hau da arazo hori sakon
aztertzen duen lehenengoa eta, ikus-
pegi kuantitatibotik eta kualitatibotik,
hainbat alderdi aztertzen ditu ahal-
men urritasunak dituzten pertsonen
ikuspegitik, hala nola, irisgarritasuna,
garraioa, komunikazioak eta teknolo-
gia berriak, etxebizitza, gizarte harre-
manak eta parte-hartzea, genero-ikus-
pegia edota gizarte-babeseko
sistemetarako sarbidea (osasuna,
hezkuntza edo gizarte-zerbitzuak,
laguntza ekonomikoak, enplegua, eta
abar). Ondorioa da desberdintasun-
egoera erreala dagoela, baita lamen
urritasunak dituen pertsona-kolektibo
horrek hiri-inguruan duen egoerarekin
alderatuta ere. Txostenak, bukaeran,
landa-ingurunean desberdintasun
horiek murriztera bideratutako hain-
bat gomendio egiten ditu.

Problemas y perspectivas en la
atención de mayores en zonas
rurales

TURNER, R. y KROUT, J.A.
Service delivery to rural older adults.
Research, policy and practice. Nueva
York, Springer Publishing Company,
págs. 269, 2006. Ref. 158974.

La población mayor que vive en el
medio rural presenta unas caracterís-
ticas sociodemográficas y de salud
particulares, y necesita, por lo tanto,
unos servicios públicos adecuados a
estas condiciones. De esta convicción
parten los autores de este documen-
to, cuyo objetivo principal es analizar
la oferta actual de servicios de salud
para personas en zonas poco pobla-
das en los EE.UU. El texto recoge
experiencias de atención sanitaria a
mayores en un contexto específico
que se encuentra muy lejos del nues-
tro, no sólo geográficamente, sino
también organizativamente. A pesar
de ello, se trata de un libro que puede
resultar interesante para todas las

servicios personales (lavandería)–,
combinados, en algunos casos, con
áreas recreativas y culturales (bar,
sala de actividades multifuncional).

El 20% de las personas con gran
discapacidad física que viven en 
el medio rural no dispone de
servicios sociales en su municipio

JENARO, C. y FLORES, N.
Necesidades en el medio rural de las
personas con gran discapacidad física y
sus familias. Informe de resultados
2006. Madrid, Plataforma Representati-
va Estatal de Discapacitados Físicos,
págs. 137, 2006. Ref. 159740.

El presente informe, editado por la Pla-
taforma Representativa Estatal de Dis-
capacitados Físicos, ofrece un análisis
en profundidad de los recursos y nece-
sidades existentes en el ámbito de la
discapacidad física severa en el medio
rural. El estudio parte de la premisa de
que las personas con grandes afecta-
ciones físicas presentan, por el hecho
de vivir en el medio rural, unas necesi-
dades adicionales de apoyos y servi-
cios que en la práctica no están siendo
atendidas de manera adecuada. A tra-
vés de una encuesta telefónica realiza-
da a una muestra de 769 personas con
discapacidad del medio rural y sus
familiares o cuidadores principales, el
estudio aporta algunas conclusiones
de gran interés sobre la situación real
de este colectivo. En cuanto a su perfil,
las personas objeto de estudio son
mayoritariamente hombres (70%), resi-
dentes en localidades de menos de
2.000 habitantes y con un grado de
minusvalía igual o superior al 75%,
como resultado de una discapacidad
sobrevenida. Todas necesitan ayuda
de una tercera persona, fundamental-
mente en los desplazamientos y para
la limpieza del hogar y las compras, y
casi el 40% presenta además necesi-
dades de atención sanitaria. En cuanto
a su acceso a los servicios y recursos
sociales, el informe pone de manifies-
to que algo más de dos de cada diez
personas no dispone de servicios
municipales en su municipio y que
sólo un 16% recibe el servicio de
ayuda a domicilio.

personas involucradas en la planifica-
ción y gestión de todo tipo de servi-
cios para ancianos en zonas rurales.
Gracias al análisis en profundidad
realizado sobre la complejidad de los
problemas que afectan a las personas
mayores que viven fuera de las gran-
des zonas urbanas, se entiende con
facilidad el mensaje de los autores
sobre la importancia de adoptar un
enfoque global.

Priorizar la atención en el
entorno y el apoyo a la red de
cuidado informal

Gizartekintza-Departamento de Servi-
cios Sociales
Programa Hurbiltzen. Los servicios
sociales en los municipios rurales de
Gipuzkoa / Hurbiltzen programa. Gizar-
te zerbitzuak Gipuzkoako landa inguru-
neko udalerrietan. Donostia-San Sebas-
tián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 86
págs., 2003. Ref. 125166. 

Organizar los servicios sociales en los
municipios de menos de 2.000 habi-
tantes. Este el objetivo del programa
Hurbiltzen, que lleva desarrollando la
Diputación Foral de Gipuzkoa desde
2003. El plan responde principalmente
al incremento de la población mayor
de 65 años residente en áreas rurales.
El programa prioriza el mantenimiento
de esas personas en su domicilio o,
en su defecto, en el entorno más cer-
cano, medida con la que se pretende
evitar la pérdida o el debilitamiento de
los lazos sociales que acarrea el ingre-
so en un centro residencial –sobre
todo si está situado en otro munici-
pio–. Además se propone consolidar y
reforzar los servicios sociales en el
medio rural; mejorar su planificación,
impulsar su coordinación con la red
sanitaria, y darlos a conocer a la ciu-
dadanía; y ampliar las alternativas
residenciales. Entre las medidas pro-
puestas, destaca la creación de los lla-
mados centros rurales polivalentes,
con los cuales se pretende reunir en
un mismo edificio diferentes servicios
–atención diurna para personas con
dependencia leve (centro de día), alo-
jamiento para personas autónomas en
riesgo de exclusión (piso tutelado),
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Elena Rikondo es tra-
bajadora social de la
mancomunidad de
Saiaz (Gipuzkoa).

¿Cómo están organizados los servicios socia-
les de base en la mancomunidad de Saiaz?

La mancomunidad de servicios sociales de
Saiaz la forman los departamentos de servi-
cios sociales de los Ayuntamientos de Albiz-
tur, Beizama, Bidegoian y Errezil1. El centro de
servicios sociales de la mancomunidad está
en Bidegoian; allí se realizan las funciones de
planificación y organización de la mancomuni-
dad, así como la atención al público de ese
municipio. La trabajadora social se desplaza
semanalmente por los cuatro municipios,
atendiendo –si es posible, con cita previa– las
demandas de cada municipio. Además, en
Bidegoian y Errezil hay sendos centros rurales
polivalentes.

Estos centros son una experiencia piloto que
se está desarrollando en el medio rural gui-
puzcoano desde hace sólo unos años, ¿ver-
dad? En su opinión, ¿cuál podría ser el balan-
ce provisional de esta iniciativa?

Sí. Un centro rural polivalente es un centro de
recursos sociales enclavado en el medio rural
dirigido a la atención de personas que pre-
sentan diversas necesidades de atención en
actividades de la vida diaria. El balance de
estos años es muy positivo, ya que se están
cumpliendo los objetivos marcados inicial-
mente, como mantener a nuestros mayores en
su entorno familiar y social a pesar de sus
eventuales limitaciones de tipo físico, psíqui-
co y social. Nuestros centros prestan servicios
de atención diurna (personas normalmente
dependientes) y alojamiento (personas autó-
nomas con necesidad de apoyos).

En relación al acceso a los servicios, ¿los/as
usuarios/as los solicitan directamente, o se
detectan las necesidades de otra manera?

En nuestra mancomunidad, todavía hay
muchas necesidades que se detectan de
forma indirecta, desde los servicios sanita-
rios, los educativos, la iglesia, etcétera. La
información es la primera condición para
poder acceder al sistema de servicio sociales,
y es muy importante buscar nuevos cauces de
transmisión de esta información en las zonas
rurales.

¿Cuáles son las principales dificultades que
encuentran en su trabajo? ¿Existe algún
colectivo o necesidad que no esté bien cubier-
to en el medio rural?

En cuanto a las dificultades, tradicionalmente
el cuidado de los enfermos y los conflictos
familiares ‘se han resuelto’ dentro de las fami-
lias, pero hoy día, con los nuevos modelos
familiares, se empieza a ver la necesidad de
apoyos exteriores para mantener a los mayo-
res en su entorno. La Ley de Dependencia
puede ser importante en este sentido, al reco-
nocer derechos en cuanto a los servicios
sociales, así como por las ayudas económicas
que prevé para las familias que eligen cuidar

a sus mayores en casa. Los centro polivalen-
tes de Bidegoian y Errezil están cubriendo las
necesidades de los mayores y personas con
discapacidad de la zona, y lo mismo cabe
decir de las necesidades de alojamiento. Los
programas de apoyo a los técnicos en la inter-
vención con menores y familias han estado
cubiertos por Diputación, pero actualmente se
han reducido a la intervención de los casos
graves y muy graves. Por lo tanto, hay un gran
vacío en esta área.

Tradicionalmente el cuidado de
los enfermos y los conflictos
familiares ‘se han resuelto’
dentro de las familias, pero 
hoy día se empieza a ver la
necesidad de apoyos exteriores
para mantener a los mayores en
su entorno

Para terminar, ¿considera que la planificación
de los servicios sociales tiene en cuenta las
peculiaridades del medio rural? Si no fuera
así, ¿qué podría hacerse para mejorar en este
sentido?

El programa Hurbiltzen de Diputación ha
supuesto un gran avance en las zonas rurales.
Su finalidad ha sido reforzar los servicio
sociales en las zonas rurales, y se ha centrado
en los colectivos de personas con discapaci-
dad y personas mayores. Sin embargo, no hay
que olvidar que los colectivos de mujeres y
menores precisan también de programas
específicos.

elkarrizketa entrevistaElena Rikondo:
‘Nos falta apoyo
en la
intervención
con menores
y familias’

1 Nota del editor: según el censo de 2001, Albiztur contaba
con 298 habitantes; Beizama, con 173; Bidegoian con 457; y
Errezil, con 607.
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• Los municipios netamente rurales (con población inferior a los 2.000

habitantes) presentan el gasto per cápita más alto en servicios sociales
dirigidos a personas mayores. En cambio, son los que menos gastan en
otras necesidades, como discapacidad; familia, infancia y juventud; y
exclusión social.

• Todas estas localidades disponen de, al menos, un centro de servicios
técnicos generales (servicios sociales de base y asimilados). Además, son
las que, proporcionalmente, cuentan con mayor número de asociaciones,
centros de día y residencias. Esto refleja la alta participación social
existente en estos municipios y la prioridad con que se ha abordado la
atención a las personas mayores.

• Cuanto más pequeño es el municipio, más perciben sus trabajadores/as
sociales la falta de apoyo técnico.

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio del gasto público corriente en servicios sociales en la CAPV,
2005.

Gráfico 3. Gasto público en servicios sociales, por sector y tamaño de
municipio. CAPV, 2005 (€/habitante)

< 2.000 hab.

2.000-5.000 hab.
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10.000-20.000 hab.

20.000-50.000 hab.

> 50.000 hab.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nº %

sobre el
total de la 6-64 años > 64años

Territorio Histórico población

Álava 18.681 6,7 2,9 31,1
Rural 3.594 7,6 1,3 37,0
Urbano 15.087 6,6 3,2 29,4

Gipuzkoa 44.150 6,7 3,6 23,8
Rural 7.411 5,2 3,0 22,1
Urbano 36.739 7,1 3,7 24,2

Bizkaia 80.770 7,6 4,4 22,5
Rural 18.620 9,8 6,3 25,4
Urbano 62.150 7,2 4,0 21,9

Tabla 1. Población con discapacidad, por medio de residencia y edad.
CAPV, 1999

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta sobre discapacidad, deficiencias y estado de salud, 1999.

Siempre que A veces se echa No se 
Tamaño del municipio se precise en falta percibe NS/NC

< 1.000 6,8 77,0 14,9 1,4

1.001-10.000 11,8 63,2 22,4 2,6

10.001-50.000 26,7 50,0 23,3 -

> 50.000 23,3 36,7 40,0 -

Media 13,8 62,4 22,4 1,4

Tabla 3. Percepción de los/as trabajadores sociales de base sobre el apoyo
técnico recibido, por tamaño de los municipios. CAPV, 1999 (%) 

Fuente: SIIS-Centro de Documentación y Estudios. La situación de los servicios sociales de base en la CAPV.
Informe extraordinario del Ararteko al Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 1999.

Servicios Centros C.O., Asociaciones técnicos de día Residencias C.E.E.(*) Otros Total
generales

< 2.000 hab. 0,67 1,15 0,88 0,51 0,06 0,01 3,28

2.000-5.000 hab. 0,31 0,34 0,44 0,30 0,15 0,02 1,55

5.000-10.000 hab. 0,22 0,20 0,32 0,22 0,14 0,05 1,17

10.000-20.000 hab. 0,13 0,14 0,25 0,27 0,10 0,04 0,93

20.000-50.000 hab. 0,14 0,08 0,21 0,17 0,05 0,05 0,71

> 50.000 hab. 0,19 0,08 0,21 0,45 0,07 0,21 1,22

Media 0,21 0,17 0,27 0,35 0,08 0,12 1,20

Tabla 2. Número de centros de servicios sociales por cada 10.000 habitan-
tes, por tamaño de municipio. CAPV, 2005

* Centros ocupacionales y centros especiales de empleo.
Fuente: Estadística de Servicios Sociales: Entidades y Centros, 2005.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eustat.

Gráfico 1. Evolución de la población según tamaño del municipio.
CAPV, 1900-2005 (%)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eustat.

Gráfico 2. Población mayor de 64 años en el medio rural, según tamaño
del municipio. CAPV, 2005 (%)
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E
n el estudio documental y etnográfico
Necesidades de las personas mayo-
res que viven solas en Gipuzkoa, que
realizamos para el Departamento
para la Política Social de la Diputa-

ción Foral de Gipuzkoa en 2006, nos propusi-
mos, entre otros objetivos, indagar sobre la
adecuación de los recursos que ofrecen los
servicios sociales a personas mayores (de
más de 75 años) que viven solas (o en compa-
ñía de otras personas mayores) en un ámbito
rural, como es la comarca de Tolosaldea
(Gipuzkoa). Para ello, utilizamos una metodo-
logía cualitativa y realizamos entrevistas a
personas de las características mencionadas,
a personas de su entorno y a trabajadoras
sociales de la zona.

Me gustaría señalar algunas de las dificulta-
des y carencias que se observaron en la aten-
ción a este colectivo. Por ejemplo, los servi-
cios que se ofrecen para atender a las
necesidades relacionales, en lo que respecta
a la compañía, a la escucha y a la sensación
de seguridad, son escasos o inexistentes. En
entornos más urbanos, muchas veces estas
necesidades son atendidas por asociaciones
de personas voluntarias (como Nagusilan),
que difícilmente llegan al medio rural, ya que
su voluntariado es más numeroso en los
núcleos urbanos y no dispone de gran movili-
dad, al ser ellas mismas personas mayores
jubiladas. Por otro lado, las ofertas de activi-
dades lúdicas no parecen adecuarse al entor-
no rural debido a dos factores: la carencia de
masa crítica en los pueblos muy pequeños, lo
que no genera demanda; y el hecho de que el
ocio no es un valor para los/as mayores rura-
les, ya que se contrapone a uno de los valores
más importantes de este entorno, el trabajo.

Otro recurso que fue muy criticado en el
medio rural por su inadecuación es el centro
de día. Se dice de él que está diseñado para
un estilo de vida, necesidades, movilidad y
accesibilidad más propios de contextos urba-
nos, aunque se reconocía un aspecto muy
positivo de estos centros en las zonas rurales,
como es el estar integrado en los centros poli-
valentes, lo cual favorece la relación entre
personas de diferentes edades.

Otra gran dificultad que detectamos fue la
resistencia a demandar ayudas para la accesi-
bilidad a la vivienda, a pesar de que muchas
personas mayores en el medio rural viven en
casas viejas, a menudo sin haber realizado
reformas considerables desde hace mucho
tiempo, o en caseríos de estructura tradicional
que no responden a las necesidades actuales.
Una de las barreras que identificamos para
ello fue la económica, ya que las subvencio-
nes no son suficientes y se otorgan con base
en los ingresos, por lo que siempre tienen
que realizar una aportación que, en muchos
casos, resulta excesiva.

Un último obstáculo para que los servicios
sociales lleven a cabo su labor son las dificul-
tades de movilidad, por la orografía y la dis-
persión de la población. Muchas veces se
ofertan servicios sin prever un buen servicio
de transporte, lo que hace que sean infrautili-
zados. Un ejemplo de inadecuación de los
servicios de transporte en el ámbito rural es el
bonotaxi, ya que quienes andan con un único
bastón –condición que representa grandes
dificultades en el medio rural– no pueden
beneficiarse de este bono.

Por otro lado, quisiera apuntar algunos de los
recursos que tienen una gran aceptación y
que parecen especialmente adecuados en
lugares aislados y rurales: la telealarma y la
ayuda a domicilio. Este último es uno de los
‘servicios estrella’ para las personas mayores
que viven solas en el ámbito rural, porque,
aunque produce miedo a la pérdida de intimi-
dad, así como cierta incertidumbre y reticen-
cia a demandarlo, una vez aceptada esta
ayuda, la auxiliar domiciliaria se convierte en
una persona tremendamente importante para
su bienestar y representa la conexión con el
mundo exterior y el fin del aislamiento. En
cualquier caso, este recurso tampoco queda-
ba eximido de crítica por falta de adaptación
al entorno rural, lo que nos hace pensar que
no se conoce realmente quiénes son esas per-
sonas mayores que viven en entornos rurales,
como algunos de Tolosaldea, y cuáles son sus
prioridades y condiciones de vida; y que este
conocimiento es totalmente imprescindible si
se quiere atender sus necesidades.

¿Se adaptan
los servicios
sociales al
ámbito rural?

Begoña Pecharromán
Farapi SL

dossier

iritzia opinión
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Experiencias y recomendaciones
en torno a las nuevas tecnologías
destinadas a las personas
mayores

Rialle, V.
Technologies nouvelles susceptibles
d’améliorer les pratiques gérontologi-
ques et la vie quotidienne des malades
âgés et de leur famille. París, Ministère
de la Santé et des Solidarités, 69 pági-
nas, 2007. Ref. 163457.

Este informe, coordinado por el exper-
to Vincent Rialle para el Ministerio de
la Salud y la Solidaridad, revisa el
estado de la cuestión, las tendencias
más recientes y las lagunas existentes
en torno a las nuevas tecnologías y
las ayudas técnicas susceptibles de
mejorar los servicios gerontológicos y
la vida cotidiana de las personas
mayores y sus familias. El dosier reco-
pila reflexiones e ideas prácticas con
relación a las necesidades no cubier-
tas de las personas usuarias, las bue-
nas prácticas derivadas de iniciativas
ya existentes, los problemas deriva-
dos de los dispositivos puestos en
marcha, algunas cuestiones éticas
asociadas a ellos, así como una serie
de recomendaciones, entre las que
destacan: favorecer las sinergias
entre investigadores, profesionales
de la gerontología, mundo empresa-
rial y poderes públicos; extender la
utilización de ciertos dispositivos
(como la geolocalización); establecer
ayudas específicas para los creadores
de dichos dispositivos; y facilitar la
puesta en marcha de un procedimien-
to de acreditación y evaluación de las
tecnologías sociales.

Buenas prácticas en la
contratación pública basada en
cláusulas sociales

Lesmes, S.
Informe de buenas prácticas para la
implementación de cláusulas sociales.
Madrid, Fondo Social Europeo, 60 pági-
nas, 2007. Ref. 162984. 

Las cláusulas sociales tienen por
objetivo la integración de personas
con dificultades de acceso y perma-

nencia en el mercado laboral median-
te la incorporación de aspectos socia-
les a los procesos de contratación
promovidos desde la administración
pública. Este informe de buenas prác-
ticas para la implantación de cláusu-
las sociales, editado por la Unidad
Administradora del Fondo Social Euro-
peo (UAFSE) y realizado por Santiago
Lesmes, recoge las experiencias más
innovadoras que, en materia de con-
tratación pública sostenible, se han
llevado a cabo en el marco de diver-
sos proyectos Equal. Se trata, por
tanto, de un manual de buenas prácti-
cas que, además de reseñar las prin-
cipales dificultades surgidas a lo
largo de los procesos de implantación
de las cláusulas sociales, propone
soluciones para poder superarlas y
ofrece especial atención a la transfe-
rencia y aplicabilidad de estas expe-
riencias tanto a terceros proyectos
como a licitaciones provenientes de
otras administraciones públicas.

Niñas y niños adoptados:
orientaciones para
educadores/as y agentes
sociales

Agintzari
Adoptia. Guía de postadopción para pro-
fesionales de la educación y agentes
sociales. Claves educativas / Adoptia.
Adopzio ondorengo gidaliburua 
hezkuntza-arloko profesionalentzat eta
gizarte-eragileentzat. Hezkuntza-gako-
ak. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-
Gobierno Vasco, 36 páginas, 2006. 
Ref. 163711. 

Lejos de etiquetar a las niñas y niños
adoptados como ‘especiales’ o ‘difíci-
les’, este libro intenta abordar con
naturalidad las necesidades educati-
vas especiales que pueden plantear
estos/as menores, y orientar sobre
las posibles respuestas. La adapta-
ción a la escuela, el proceso de
aprendizaje y el significado de ser
adoptado son algunos de los temas
tratados, que se analizan a la luz de
la psicología evolutiva y la pedagogía.
Este volumen forma parte de una
serie de guías que el Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales del

Adin txikiko lege-hausleekin
jasotako praktikarik egokienak

Hagell, A. y Jeyarajah-Dent, R. (ed.)
Children Who Commit Acts of Serious
Interpersonal Violence: Messages for
Best Practice. Londres, Jessica Kingsley
Publishers, 254 páginas, 2006. 
Ref. 163798. 

Konferentzia ekitaldi batzuetan jaso-
tako dokumentazioarekin osatu argi-
talpena da honakoa. Nazioarte maila-
ko ikerlarien etorriarekin: arrisku
faktoreak, gizartearen aurkako jokabi-
de ezkorrak zeintzuk diren, eta arazo
hauei aurre egiterakoan alor praktiko-
an burutu diren estrategiarik egokie-
nak jakitera ematen ditu dokumen-
tuak. Liburuaren oinarriko egiturak bi
alde nabarmenduak ditu. Batetik,
lagungarri gerta daitezkeen arrisku
faktoreak aipatzen dira, familiarekin,
eskolaren baitan eta lagunen arteko-
an bilatzen dituenak. Atal honetan,
diagnosiak burutzeko tresnak ageri
dira eranskinetan, beren erabilgarrita-
sunari erabateko garrantzia ematen
diotenak; baita honekin ere, erabilera
okerrak egitean gerta daitezkeenak.
Bigarren atalean, urteetan zehar jaso-
tako neurri egokiak eta frogatutako
saioen ezbaia dakarkigu dokumen-
tuak. Lege-hausleak diren adintxikiko-
ak artatzean, helburu diren talde
selektiboek ohiko dituzten zailtasu-
nak agerian dira; talde txikiak dira
interbentziorako, diagnosian zailtasu-
nak ageri dira, eta itzelak diren diru
kopuru, lan eskerga eta denbora
eskatzen dutenak. Arazo sakonak
dituzte eta erabatekoan konponbidea
topatzeko errezetarik eskaini ezean
ere, kalteen gutxitzearekin harrema-
natutako politikak bideratzeko ahale-
ginaren aldekoak dira autoreak.

Gobierno Vasco está editando sobre
los procesos de adaptación que con-
llevan las adopciones. En 2005, se
publicó el primer libro, dirigido a las
familias adoptantes; en 2006, éste,
pensado para profesionales educati-
vos y de la intervención social; y, en
breve, se editará el que cerrará la
serie, que tendrá como destinata-
rios/as a las propias niñas y niños
adoptados.

Herramientas y buenas prácticas
para avanzar en la igualdad

Centre for Strategy and Evaluation 
Services
Non-discrimination Mainstreaming. Ins-
truments, Case Studies and Way For-
wards. Bruselas, European Commission,
56 páginas, 2007. Ref. 162150. 

El presente documento se propone
impulsar la integración de la perspec-
tiva igualitaria (equality mainstream-
ming) en la praxis política de la Unión
Europea y sus Estados miembros, de
manera que el criterio de igualdad se
contemple en el diseño, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de
normas y programas. El texto comien-
za explicando qué significa incorporar
la igualdad en este contexto, por qué
es una tarea necesaria y cuáles son
los factores que garantizan el éxito
del proceso. A continuación, el docu-
mento trata de exponer las principa-
les herramientas existentes para tal
fin: la revisión de políticas, normas y
programas; las evaluaciones de
impacto; las consultas y la participa-
ción social; los planes de igualdad; y
el análisis y la recogida de datos. Por
medio de fichas, se describe cada ins-
trumento; se señalan sus objetivos,
sus fases de implementación, el
momento idóneo para su empleo, y
sus costes y beneficios; y, finalmente,
se proporcionan recomendaciones de
uso y ejemplos. Además, en un anexo
se recoge una selección de quince
buenas prácticas, extraídas de una
colección más amplia que se puede
consultar en Internet.

jarduera egokiak buenas prácticas
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Modelo de consenso para
atender a las personas con
enfermedad mental grave

Modelo de atención a las personas con
enfermedad mental grave. Madrid,
Imserso, 171 páginas, 2007. Ref. 163484. 

Este documento forma parte de la
serie de informes técnicos que viene
editando el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, dedicados al estu-
dio de los modelos de atención espe-
cíficos para cada una de las proble-
máticas que atiende el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD). En este caso, el
manual se centra en la atención a las
personas con enfermedad mental
grave y constituye un documento de
consenso en el que, junto con los
representantes del propio Imserso,
han participado profesionales de la
Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial (FEARP),
la Asociación Española de Neuropsi-
quiatría (AEN), la Confederación Espa-
ñola de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES) y las Hermanas Hospitala-
rias. El informe reproduce básicamen-
te el esquema común de contenidos
de los manuales anteriores: princi-
pios del modelo de atención y su rela-
ción con el SAAD; características, pro-
blemática y necesidades del colectivo
atendido; características fundamenta-
les de los recursos (sociales, sanita-
rios, laborales y humanos) implicados
en el sistema; y coordinación con
otros sistemas.

Mejorar la comunicación entre
las ONG y los medios de
comunicación

Cómo mejorar e incrementar nuestra
presencia en los medios de comunica-
ción. Guía práctica para ONG. Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, 48 páginas, 2007. Ref. 161735. 

Hasta hace poco, el uso de planes de
comunicación estratégica estaba
reservado al sector privado. Sin

embargo, en un intento de adaptarse
a un entorno cambiante las ONG se
han visto obligadas a ‘profesionalizar-
se’, así también en el ámbito de la
comunicación, y hoy día muchas orga-
nizaciones voluntarias desarrollan
estrategias comunicativas con el fin
de transmitir sus inquietudes, dar a
conocer sus acciones entre el gran
público, y encontrar patrocinadores,
donantes y voluntarios. Esta guía
enseña a las organizaciones volunta-
rias cómo crear un plan de comunica-
ción y cómo elaborar mensajes y cam-
pañas informativas, al tiempo que
proporciona indicaciones para res-
ponder a las necesidades de los
medios que busquen promover temas
de carácter social. El texto, editado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, explica paso a paso, la ela-
boración de los productos informati-
vos más comunes y logra, gracias a su
clara estructura y lenguaje fácilmente
accesible, convertirse en una herra-
mienta esencial para quienes quieran
aprender a elaborar una estrategia de
comunicación para una ONG.

Instrucciones para establecer
comunidades de atención
continuada

Tetlow, R.
Continuing Care Retirement Communi-
ties. A Guide to Planning. York, Joseph
Rowntree Foundation, 179 páginas,
2006. Ref. 161928. 

La dificultad de financiar los cuida-
dos de larga duración en los países
occidentales ha despertado el interés
por encontrar soluciones residencia-
les alternativas e innovadoras. Uno
de los modelos residenciales para
personas mayores que más interés
ha suscitado durante los últimos
años en el Reino Unido es el de las
comunidades de atención continua-
da. Aunque no se trata de un fenóme-
no nuevo, ya que la primera comuni-
dad de atención continuada se fundó
hace casi cien años en EE.UU., hay
pocas experiencias de este tipo de
atención en Europa. Por ello, la Fun-
dación Joseph Rowntree ha publicado

será de gran ayuda para cualquier
persona que quiera conocer el com-
plejo sistema de toma de decisiones
en la UE.

Ciudades donde envejecer. Guía
para construir ciudades
‘amables’ con las personas
mayores

Guide mondial des villes amies des
aînés. Ginebra, Organisation Mondiale
de la Santé, 86 páginas, 2007. 
Ref. 163383. 

En un contexto en el que el envejeci-
miento de la población y su concen-
tración en zonas urbanas son tenden-
cias indiscutibles –se espera que la
población urbana mayor de 60 años
alcance los 908 millones de personas
en 2050–, la idea de construir un
modelo de ciudad que favorezca el
envejecimiento activo parece más
pertinente que nunca. Mediante esta
guía, la Organización Mundial de la
Salud pretende contribuir a la cons-
trucción de ciudades ‘amables’ para
las personas mayores, que se adap-
ten a sus capacidades y necesidades,
y que optimicen la salud, la participa-
ción social y la seguridad de las per-
sonas a medida que envejecen. En su
elaboración, han participado 1.485
personas mayores procedentes de 33
ciudades del mundo, identificando las
características que debe cumplir una
ciudad para ser considerada un lugar
donde envejecer activamente. La guía
ofrece una lista de estándares organi-
zados en siete apartados –espacios
exteriores y edificación, transporte,
vivienda, servicios sociales y de
salud, respeto y no discriminación,
participación social, y comunicación e
información– que los responsables
municipales y todas aquellas perso-
nas involucradas en el desarrollo local
pueden utilizar para comprobar el
grado de adaptación de su ciudad a
las exigencias de la población mayor.

esta guía dirigida a profesionales que
quieran fundar una de estas comuni-
dades de atención continuada para
personas mayores. Aunque el cuerpo
del documento consiste en una serie
de recomendaciones para el diseño y
la organización de este tipo de servi-
cios, el texto resulta igualmente inte-
resante para las personas que quie-
ran hacerse una idea de en qué
consisten estos recursos. Luego
queda a juicio de cada cual decidir si
la comunidad de atención continuada
constituye una atención integral
modélica novedosa, o si, por el con-
trario, se trata de una forma residen-
cial cuyas características permiten
definirla como gueto elitista.

Las ONG y la participación
popular en la Unión Europea

Grupo de Contacto de la Sociedad Civil
Haciéndose oír en la UE: una guía para
ONG. Bruselas, Grupo de Contacto de la
Sociedad Civil, 58 páginas, 2006. 
Ref. 161779. 

Desde su fundación, la Unión Europea
se ha ido convirtiendo en un centro
de toma de decisiones, y actualmente
más de un 50% de las legislaciones
nacionales provienen directamente de
ella. Ante esta situación, las ONG tie-
nen que ir rediseñando sus estrate-
gias para poder seguir asegurando la
participación ciudadana en la formu-
lación de nuevas políticas. Esta publi-
cación, editada por el Grupo de Con-
tacto de la Sociedad Civil (un proyecto
que recibe ayuda financiera de la Fun-
dación Charles Stewart Mott y de la
Comisión Europea), pretende dotar a
las organizaciones no gubernamenta-
les de conocimientos básicos que les
permitan salvar las distancias entre
Bruselas y sus ‘bases sociales’. En
ella, se explica el reparto competen-
cial entre las instituciones europeas y
se enseña, mediante ejemplos de
campañas europeas, la influencia que
pueden ejercer los grupos de presión.
La tercera y última parte del libro
recopila recursos electrónicos sobre
la Unión Europea disponibles en Inter-
net. A pesar de ser una guía muy
breve, se trata de un documento que

tresnak herramientas
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Justizia eta eskubide-berdintasuna adimen urritasuna
duten pertsonentzat

Equal Rights for All! Access to Rights and Justice for Peo-
ple with Intellectual Disabilities. Bruselas, Inclusion Euro-
pe, 46 páginas, 2007. Ref. 162629. 

Adimen urritasuna duten pertsonen hiritar eskubideak
guztiz bermatzeke jarraitzen dute oraindik Europar Bata-
suneko herrialde askotan. Guztizko hiritartasunaz goza-
tu ahal izateko pertsona hauek aurkitzen duten oztopo
nabarmenetako bat lege gaitasunaren arazoari loturik
dago. Izan ere, urte askotan zehar, Europako sistema
judizial gehienek adimen urritasuna duten pertsonen
erabateko lege-ezgaitasuna aldarrikatzeko joera izan
dute, alegia, legearen aurrean baliozko erabakiak har-

tzeko guztiz ezindurik uztekoa. Txosten honetan, Inclusion Europe erakundeak
adimen urritasuna duten pertsonen eskubideak benetan bermatzeko pertsona
hauen lege-gaitasuna mantentzea ezinbesteko dela aldarrikatzen du, eta hori
posible izan dadin herrialde guztietako administrazioek pertsona hauen eskura
jarri behar dituzten baliabideak –prozeduren sinplifikazioa, aholkularitza bere-
zia, informazio egokitua, irisgarritasuna– proposatzen ditu. Honetaz gain, alor
honetan eskuartze egokitzat hartu daitezkeen zenbait adibide azaltzen dira, tar-
tean, FEAPS erakundeak Espainiako espetxeetan aurkitzen diren adimen urritasu-
na duten pertsonentzako laguntza programa.

Problemas éticos de la detección precoz de los
problemas de conducta en niños

Ameisen, J. C. et al.
Problèmes éthiques posés par des démarches de prédiction fondées sur la detection
de troubles précoces du comportement chez l’enfant. París, Comité Consultatif Natio-
nal d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 13 páginas, 2007. 
Ref. 162802.

El Instituto Francés de Investigación Médica (INSERM) publicó el pasado año un
informe –basado en la revisión de más de mil documentos científicos y las apor-
taciones de una veintena de expertos– en torno a la prevención, detección y tra-
tamiento de los problemas de conducta en niños, niñas y adolescentes. Desde su
publicación, el estudio ha sido centro de diversas críticas, como ésta del Comité
Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y de la Salud. El Comité
cuestiona, entre otros, la ambigüedad de la definición de ‘problemas de conduc-
ta’ empleada en la revisión, la escasa importancia otorgada a los factores
ambientales frente a los genéticos, así como los dilemas éticos que plantean
algunas de las recomendaciones contenidas en él, como la que propone evaluar
de manera sistemática los problemas de conducta en niños de 2 y 3 años, con el
objetivo de detectar precozmente factores de riesgo que podrían derivar hacia
posibles conductas delictivas, algo que, según los autores, conllevaría un alto
riesgo de estigmatización de los menores.

Esperanza de vida con discapacidad y libre de
discapacidad: situación actual y proyecciones de futuro

Guillén, M.
Resultados sobre la esperanza de vida segregada. En: Longe-
vidad y dependencia en España. Consecuencias sociales y eco-
nómicas. Bilbao, Fundación BBVA, págs. 93-136, 2006. 
Ref. 160610. 

El coste de los cuidados de larga duración constituye uno
de los temas que en la actualidad suscitan mayor interés
dentro del campo de la dependencia y las condiciones de
vida de la población. Cada vez resultan más numerosos
los estudios que pretenden realizar cálculos y estimacio-
nes del coste que podrían suponer en los próximos años
los cuidados de las personas que, como consecuencia de

alguna limitación funcional, requieren la ayuda de una tercera persona para lle-
var a cabo las actividades básicas cotidianas. Es por ello por lo que este trabajo,
publicado en el libro Longevidad y dependencia en España, resulta básico para
cualquier ejercicio que pretenda realizar una aproximación a las implicaciones
económicas de los cuidados a la población con algún tipo de situación de depen-
dencia. En él se presentan los resultados de las estimaciones y proyecciones de
la esperanza de vida en función de distintas situaciones de salud. Las series de
datos se presentan a escala estatal y por Comunidades Autónomas, por edades
de la población a partir de los 65 años y por sexo. Asimismo, el trabajo incluye
proyecciones según dos posibles escenarios, y también una comparación entre
los datos de España, Escocia y Austria.

Babes-etxeetan hartutako adin txikikoak familian
berriz biltzea

Biehal, N.
Reuniting Looked after Children with Their Families: A Review
of the Research. Londres, Joseph Rowntree Foundation, 118
págs., 2006. Ref. 155208. 

Ikerketa honetan, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan,
babes-etxeetan hartuak dauden adin txikikoak nola bil-
tzen diren berriz familian aztertzen duen literatura espe-
zializatuaren berrikuste kritiko bat eskaintzen da, eta
hiru galdera nagusiri erantzuten zaie: zein izaten da adin
txikikoentzat familian berriz biltzearen emaitza? Azterla-
netan ageri denez, adin txikikoek arrisku handia dute
berriz ere abusuak edo abandonua gerta dakizkien, eta

hauek, orohar, emaitza psikosozial okerragoak izaten dituzte babes-etxeetan
edo adopzioan daudenek baino; ageriko gauza da beraz gizarte-lan uztartuaren
kalitateaz hausnarketa egiteko premia. Bigarren auziak familian berriz biltzeko
komenigarritasunarekin lotuta dauden faktore nagusien azterketari heltzen dio,
eta ondorioztatzen da, besteak beste, tarteko adineko haurrek –4 eta 12 urte
bitartekoek– familian berriz biltzeko aukera gehiago dutela, ez dagoela sexuak
familian berriz biltzearen emaitzak baldintzatzen dituela erakusten duen inolako
frogarik, jatorrizko familiaren osaera aldatu egiten dela adin txikikoa babesean
hartuta dagoen denboraldian –eta horrek badu eraginik haurra familia-ingurura
egokitzeko garaian–, edota gurasoen hainbat ezaugarrik –drogamendekotasu-
nak, pobreziak, buruko eritasunak–, edota haurrenek –gaitasunik eza, jokamol-
de-arazoak– familian berriz biltzeko aukerak gutxiagotzen dituztela. Hirugarren
auziari dagokionez, hau da, familian berriz biltzeko zerbitzu espezializatuek
garatutako lanaren eraginkortasunari dagokionez, analizatu diren azterlanek
elkarren kontrako emaitzak ematen dituzte, eta, hortaz, egileek ez dute ondorio
esanguratsurik aurkitzen.
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Servicios para fomentar la vida independiente: invertir
para ahorrar

Hurstfield, J. et al.
The costs and benefits of independent living. Londres, HM Goverment, 140 páginas,
2007. Ref. 161087. 

Este estudio informa sobre los primeros resultados de un proyecto de investiga-
ción sobre vida independiente cuyo objetivo principal es el análisis de la relación
coste-eficacia de la atención comunitaria de las personas con discapacidad. Para
cumplir con este propósito, los investigadores han revisado un centenar de docu-
mentos que versan sobre los potenciales costes y beneficios de los servicios de
apoyo comunitario en comparación con las formas de atención convencionales.
Como complemento, han llevado a cabo cinco estudios de caso. Los resultados
de la investigación demuestran que los servicios de apoyo, desde el punto de
vista de los usuarios, son cualitativamente superiores a otros tipos de servicios.
En cuanto al coste que supone la creación y mantenimiento de los servicios para
fomentar la vida independiente, tanto el análisis de la literatura como los estu-
dios de caso realizados muestran que, aunque los servicios de apoyo suponen
unos gastos inferiores a los servicios tradicionales, una universalización de los
nuevos servicios alternativos acarrearían unos gastos iniciales significativos. Sin
embargo, afirman los autores, conviene tener en cuenta los efectos a largo plazo,
y en este caso, no cabe duda que hay que “invertir para ahorrar”.

¿Contribuye el Estado de bienestar a la equidad de
género? Seis estudios sobre las políticas de protección
social en Europa y América del Norte

VV.AA.
Genre et État-providence. Les réformes des politiques fami-
liales en Europe et en Amérique du Nord. Recherches et Pré-
visions, nº 83, págs. 3-125, 2006. Ref. 157597. 

Este número de la revista francesa Recherches et Previ-
sions está dedicado a analizar, desde una perspectiva de
género, el impacto que las políticas emanadas del Esta-
do de bienestar tienen en las familias. Los seis artículos
reunidos aquí coinciden en señalar que, en demasiadas
ocasiones, las políticas de protección social contribuyen
poco a la equidad de género, cuando no refuerzan abier-
tamente la desigualdad entre mujeres y hombres. El pro-

blema, según los/as autores/as, presenta dos facetas complementarias. Por un
lado, las políticas de activación del empleo incentivan a las mujeres a incorporar-
se al mercado laboral, pero no les ofrecen el apoyo necesario para que puedan
conciliar su vida profesional con el cuidado de la familia. Por otro, la ideología
subyacente a estas políticas sigue basada en el modelo del ‘hombre ganapán’,
de manera que, en la práctica, continúan adjudicando a las mujeres las labores
de crianza y, por tanto, definiendo la conciliación como un asunto primordial-
mente femenino. La conclusión que puede extraerse de estas lecturas es que el
Estado de bienestar no fomentará la equidad de género mientras no tome medi-
das para forzar un reparto del trabajo más igualitario entre mujeres y hombres.

El impacto del envejecimiento y la discapacidad en el
gasto en atención sociosanitaria

Stearns, S. C. et al.
How age and disability affect long term care expenditures in the United States. Social
Policy and Society, vol. 6, nº 3, páginas 367-378, 2007. Ref. 163283. 

El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de
vida hacen prever que el gasto en atención sociosanitaria aumente considerable-
mente en el futuro. Existe, sin embargo, otro factor, el de la discapacidad, que
puede moderar o exacerbar el impacto de las variables relacionadas con la edad.
En efecto, tal y como muestra este estudio de simulación del gasto llevado a
cabo en los Estados Unidos con datos de la Encuesta de Beneficiarios de Medica-
re (Medicare Current Beneficiary Survey), el impacto de la edad sobre el gasto en
servicios sociosanitarios es mucho menor que el que puede llegar a tener la dis-
capacidad. Mientras el incremento del gasto que conllevaría un aumento de un
año en la esperanza de vida de la población estadounidense rondaría los 42
dólares mensuales por persona, un aumento similar en el número de limitacio-
nes para las actividades de la vida diaria (AVD) supondría un gasto adicional de
381 dólares mensuales per cápita. El incremento sería, además, mucho mayor
entre aquellas personas con tres o más limitaciones para las AVD. Esto supone
que el incremento del gasto en servicios sociosanitarios podría contenerse si se
lograse reducir, o mantener constante, la prevalencia de la discapacidad en rela-
ción a la edad.

La situación de los menores en 2006

Gómez, C. et al.
La infancia en cifras. Serie: Observatorio de la Infancia, nº
2. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 206
páginas, 2006. Ref. 160091. 

El Observatorio de la Infancia publica el segundo infor-
me sobre la situación de este grupo de edad en España.
En él se recopila información sobre diversos aspectos
de la población menor, como sus características demo-
gráficas o su situación familiar, y del sistema educativo,
tales como la evolución de la escolarización, la financia-
ción del sistema, los resultados generales de éste, o la

transición al mundo laboral. El informe aborda también la situación de la salud
de los jóvenes (incluida la mortalidad), la identidad cultural y los estilos de vida,
sobre todo en la etapa adolescente; en este último campo, indaga en la que cul-
tura material, la cultura corporal, el ocio, la música y la nueva ‘cultura digital’
que, con los ordenadores e Internet, irrumpe –por primera vez de manera gene-
ralizada– en la vida de esta generación de jóvenes. Asimismo, el documento
estudia la pobreza y las situaciones de exclusión y de riesgo de exclusión social
que se producen en España en este grupo de edad. Por último, el informe analiza
la inmigración infantil y la construcción de las identidades de género durante la
niñez y la adolescencia.
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Las necesidades de apoyo de los presos con deficiencia
intelectual

Talbot, J.
No One Knows. Identifying and Supporting Prisoners with
Learning Difficulties and Learning Disabilities: the Views of
Prison Staff. Londres, The Diana Princess of Wales Memo-
rial Fund, 73 páginas, 2007. Ref. 163097. 

Es bien sabido que las personas con discapacidad psí-
quica se encuentran sobrerrepresentadas entre la
población penitenciaria, pero, pese a ello, escasean los
programas e intervenciones que tengan en cuenta sus
necesidades especiales. Esta inquietud llevó a la enti-
dad británica Prison Reform Trust a iniciar el proyecto
de investigación que ha dado lugar al presente informe.

Para llegar a conocer la situación del citado colectivo, se realizó una encuesta
entre profesionales de más de la mitad de los centros penitenciarios del Reino
Unido. Las respuestas recogidas demuestran que en la actualidad no se identifi-
can, de forma rutinaria, a las personas con discapacidad intelectual antes de
ingresar en prisión. Una vez dentro, la mayoría de ellas experimentan serias difi-
cultades relacionadas directamente o indirectamente con su discapacidad, unos
problemas que los servicios de apoyo no son capaces de abordar de una forma
eficaz. A pesar de que el informe final del proyecto no se publicará hasta en el
2008, la autora de este avance se atreve a emitir unas recomendaciones, formu-
ladas a partir de las experiencias de los profesionales, para el diseño de inter-
venciones multidisciplinares dirigidas a las personas con discapacidad intelec-
tual en el medio penitenciario.

La aportación de los extranjeros a la demografía
española

Izquierdo, A. (dir.)
Demografía de los extranjeros: incidencia en el crecimiento
de la población. Madrid, Fundación BBVA, 333 páginas, 2007.
Ref. 161511. 

El presente trabajo estudia el impacto de la llegada de la
población extranjera sobre la dinámica demográfica espa-
ñola, tanto a escala nacional como territorial. El libro dedi-
ca un capítulo a analizar el panorama y la situación de la
inmigración en España, su situación actual, las tendencias
inmigratorias y su influencia sobre la dinámica poblacio-
nal. Igualmente, se estudian las pautas demográficas de
la población extranjera y las trayectorias y los movimien-

tos migratorios que realizan en territorio español. Entre las conclusiones, desta-
can, por un lado, la fuerte transformación que la inmigración vivió en el cambio
de siglo, pues en tan sólo cinco años se pasó de una situación en la que llegaban
50.000 personas extranjeras anualmente, a otra en la que dicha cifra ascendía a
400.000 personas al año. Por otro lado, los autores destacan el fuerte impacto
demográfico que ha supuesto la inmigración, tanto en el volumen poblacional
como en la estructura de edad. Como ejemplo, cabe subrayar el crecimiento de la
población española, que ha pasado de un ritmo del 2‰ en la década de 1990 a
un 10-15‰ en la actualidad. El aporte poblacional, además, va más allá del que
supone directamente la llegada de estas personas: su juventud y su patrón de
fecundidad constituyen también dos elementos cruciales en las implicaciones
demográficas que supone la llegada de inmigrantes.

La calidad de los cuidados de larga duración
dispensados a las personas mayores: un estudio
comparativo internacional

Wiener, J. M. et al.
Quality Assurance for Long-Term Care: The Experiences of England, Australia, Ger-
many and Japan. Washington, American Association of Retired Persons, 91 páginas,
2007. Ref. 160613. 

¿Es adecuada la atención gerontológica que reciben las personas mayores
dependientes? La pregunta por la calidad de los cuidados que recibe este grupo
social se ha formulado en la mayoría de los países occidentales, que, sin embar-
go, han respondido de manera diversa. El objetivo de este trabajo es, precisa-
mente, describir los planteamientos teóricos y las estrategias empleadas en
Inglaterra, Australia, Alemania y Japón para evaluar y mejorar la calidad de los
servicios de cuidados de larga duración. Las conclusiones del estudio ponen de
manifiesto las notables diferencias existentes entre estos países, que se refie-
ren, sobre todo, a cinco aspectos: la lógica interna del sistema, su financiación,
el grado en que las entidades financiadoras pueden establecer estándares de
calidad, el interés por la acreditación privada (más como complemento que como
sustituto de la pública) y la atención a las personas mayores con demencia.
Investigaciones como ésta pueden ayudar a conocer otras experiencias y apren-
der de ellas, pero, los/as autores/as advierten de la necesidad de estudios cuan-
titativos comparados que den cuenta, de manera objetiva y detallada, de la efica-
cia de cada modelo.

La discriminación racial en la Unión Europea en el 2006

Report on Racism and Xenophobia in the Member States of
the EU. Viena, European Union Agency for Fundamental
Rights, 172 págs., 2007. Ref. 163378. 

Este informe sobre racismo y xenofobia en la Unión
Europea analiza la aplicación de las normativas nacio-
nales que provienen de la Directiva Europea sobre
Igualdad de Trato Independientemente del Origen Racial
o Étnico. En cuanto a la situación en España –uno de los
países que más han tardado en adoptar nuevas medi-
das de acuerdo con las indicaciones de la directiva–, el
estudio revela que no hubo ni una sola sanción por dis-
criminación étnica a lo largo del año 2006. Los autores

del informe relacionan este fenómeno y la falta de información sobre los dere-
chos de las personas pertenecientes a minorías étnicas y culturales (un 23% de
estos colectivos aseguran no conocer sus derechos) con la tardía puesta en mar-
cha del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Esta nueva institución
tendrá que abordar una serie de problemas señalados en el informe, la mayoría
de ellos relacionados con la precariedad y la segregación que viven muchas per-
sonas inmigradas o de etnia gitana en el mercado laboral. El estudio también
demuestra que un 61% de los inmigrantes no cuenta con una habitación propia y
otros se ven forzados a vivir en campamentos al aire libre, lo cual pone de mani-
fiesto que la dificultad de acceder a una vivienda digna también constituye un
problema muy grave para estos colectivos.
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Plan para impulsar un envejecimiento positivo

Plan National Bien Vieillir 2007-2009. París, Ministère de la Santé et des Solidarités,
35 páginas, 2007. Ref. 163087. 

La mayoría de países europeos conocerán hasta 2050 un profundo cambio de la
estructura poblacional, debido básicamente a dos factores: el aumento de la
esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby-
boom. A la vista de este nuevo escenario, comienzan a aparecer políticas desti-
nadas al fomento de un envejecimiento positivo, que tratan de detectar y preve-
nir aquellos elementos que pueden socavar el bienestar de las personas
mayores. En esta línea se encuentran las medidas que este plan francés para el
‘buen envejecer’ establece, con el objetivo facilitar un envejecimiento positivo
tanto desde el punto de vista de la salud individual como de las relaciones socia-
les, en torno a aspectos tan variados como los programas de preparación a la
jubilación, la prevención y detección de los factores de riesgo para la salud (oste-
oporosis, accidentes domésticos, deficiencias visuales y auditivas, consumo
irresponsable de fármacos), una alimentación saludable, la práctica de ejercicio
físico o el establecimiento de mecanismos de solidaridad entre generaciones.

En torno al trabajo educativo en medio abierto

Ott, L.
Le travail educatif en milieu ouvert. Principes et pratiques.
Ramonville Saint-Agne, Érès, 255 páginas, 2007. Ref. 162272. 

En Francia, el trabajo educativo en medio abierto ha sido
objeto de frecuentes críticas. Algunos sectores opinan que
se trata de una metodología poco eficaz si se compara con
la ‘intervención directa’ con las familias en dificultades.
Otras voces consideran inapropiada su tendencia universa-
lista y propugnan que se dirija sólo a colectivos en riesgo de
exclusión. Además, frecuentemente se confunde con otras
intervenciones sociales con niños/as y jóvenes realizadas

fuera de un contexto institucional. Por todo ello, el autor de este libro considera
necesario delimitar de manera clara en qué consiste el trabajo educativo en
medio abierto, que, en su opinión, se distingue de otras prácticas similares en
que trata de construir una relación educativa sólida, capaz de modificar el com-
portamiento de individuos y grupos.

Espiritualidad y religión en la práctica del trabajo
social

Holloway, M.
Spiritual need and the core business of social work. British Journal of Social Work,
vol. 37, nº 2, págs. 265-280, 2007. Ref. 161579. 

La autora de este valiente artículo examina la respuesta de los/as
trabajadores/as sociales británicos a las necesidades espirituales de los/as
usuarios/as. En su opinión, en el Reino Unido se detecta un interés creciente por
la espiritualidad que no se refleja ni en la práctica de los/as trabajadores/as
sociales, ni en su formación académica –al contrario de lo que ha sucedido entre
otros/as profesionales, como los/as enfermeros/as–. En esta línea, considera
que la actitud de los/as trabajadores/as sociales al respecto oscila entre la
ambivalencia, la confusión y la falta de recursos, y que, de forma injustificada,
conceptualizan la espiritualidad y la religión como algo exclusivo de las minorías
étnicas. Por todo ello, reclama integrar estos dos elementos en el cuerpo teórico
de la disciplina, que tradicionalmente los ha rechazado o ignorado.

La nueva paternidad, base de la identidad del nuevo
hombre

Alberdi, I. y Escario, P.
Los hombres jóvenes y la paternidad. Bilbao, Fundación BBVA,
308 páginas, 2007. Ref. 162600. 

Inés Alberdi y Pilar Escario firman este libro en el que se
presentan los resultados de un extenso trabajo cualitativo
sobre los recientes procesos de transformación familiar de
la sociedad española y, en concreto, sobre uno de sus
aspectos, poco estudiado hasta ahora: las nuevas formas
de vivir y entender la paternidad. A través de entrevistas
personales y grupos de discusión con varones, el trabajo
pretende señalar las novedades que están emergiendo y

las tendencias de evolución que comienzan a perfilarse en la actitud y el compor-
tamiento de algunos de ellos. Las autoras analizan los cambios que se están pro-
duciendo en las relaciones personales y familiares de estos hombres, y apuntan
como elementos destacables los nuevos rasgos masculinos relacionados con la
vinculación afectiva, la cercanía física o el interés doméstico y familiar que mues-
tran por sus hijos. Aunque estas tendencias no son generalizables a toda una
generación de hombres, sino que se dan en un grupo minoritario de estos,
Alberti y Escario consideran que estos ejercen como vanguardia de los cambios
sociales futuros. Como conclusión de extenso estudio, que profundiza en múlti-
ples aspectos de la vida masculina, se presenta una tipología de los nuevos
padres. Dependiendo del sentido de responsabilidad e implicación adoptado,
las autoras identifican tres perfiles ‘novedosos’: el padre materno, el responsa-
ble y el complementario.

Gizarte Zerbitzuak Espainian eta Valentziako
Autonomia Erkidegoan

Mira-Perceval, M. T. et al.
Servicios sociales. Estructura, dinámica, políticas y estrate-
gias en España y la Comunidad Valenciana. Serie: Textos Docen-
tes. Alicante, Universidad de Alicante, 611 páginas, 2007. 
Ref. 163463. 

Liburu mardul honetan, Espainian eta bereziki Valentziako
Autonomia Erkidegoan, urteetan zehar jazotako aldaketa
politikoek eragindako gizarte zerbitzuen mapa berriari itxu-
ra hartu diote. Berez, alor akademikoan ari direnentzako
Alacanteko Unibertsitateak kaleratutako testu-liburua iza-
nik, gizarte zerbitzuetan lanean ari den orori ere zuzenduri-

koa da. Zerbitzu publikoak eta beren baitan diren gizarte zerbitzuek, Espainian
izandako garapen normatiboa, Europar lurraldeekin alderatuz berantegi joanda-
koa izanik ere, azken urteotan garatu eta egindakoari hartzen diote kontu auto-
reek; Valentziako Erkidegoko egoerari berariazko tartea eskeiniaz. Liburuaren
lehen atalak, historikoa den atzera begiratua egin ostean, prestazio unibertsalak
zeintzuk diren –eskudunen aldetik ere–, eta selektiboagotzat jotzen diren beste-
lako prestazioen berrikustea burutzen du. Borondatezko zerbitzuak eskaintzen
dituztenei eta hirugarren sektoreak hartutako arduren ingurukoari ere hartzen
diote kontu. Azkenik, alde indartsuak eta aurkitutako ahuldadeen analisiak osa-
tzen du dokumentua, etorkizunean emango diren aldaketen eta eskaera berriak
laburki aurkeztuaz.
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La situación actual de la economía social en la Unión
Europea

Chaves, R. y Monzón, J. L.
La economía social en la Unión Europea. Bruselas, Comité Económico y Social Euro-
peo, 130 páginas, 2007. Ref. 163776. 

Este estudio, realizado por encargo del Comité Económico y Social Europeo, pre-
senta un balance de la situación actual de la economía social en los 25 Estados
miembros de la Unión Europea. Para cumplir con el objetivo principal del infor-
me, la elaboración de un estudio comparativo de la economía social en la Unión
Europea, se han fijado tres objetivos intermedios: el establecimiento de una defi-
nición conceptual de economía social; la identificación de los agentes que for-
man parte de ella en cada país y, por último, la descripción del marco legal y las
políticas que atañen a las empresas y entidades de la economía social, y el análi-
sis de la contribución de este sector al desarrollo socioeconómico europeo. Para
cumplir con estos objetivos, se ha utilizado una metodología que combina el
análisis de literatura con un amplio estudio de campo en forma de una encuesta
y entrevistas realizadas entre expertos en economía social. El resultado de este
trabajo es un informe que, sin duda, puede calificarse como uno de los más com-
pletos e interesantes realizados sobre el tema en los últimos años.

Egoitzen finantzaketa sisteman eragindako aldaketen
eragina

Clarkson, P. et al.
The potential impact of changes in public funding for residential and nursing-home
care in the United Kingdom: the residential allowance. Ageing and Society, vol. 25, nº
2, 159-180 págs., 2005. Ref. 155251. 

Autonomiaren sustapena eta zaharren etxeetan sarrera gutxiago izatea, bi ele-
mentu giltzarri dira adineko pertsonen aldeko britainiar gizarte-politikan. Tes-
tuinguru honetan, gobernuak egoitza-zerbitzurako laguntza (residence
allowance) erretiratu egin zuen, zahar-etxe pribatuen erabiltzaile ziren adineko
pertsonei ematen zitzaiena, ondorio txarrak izan zitzakeelakoan: zaharren etxeen
aldeko joera areagotu, etxean geratzekoa areagotu ordez, eta etxe pribatuak
publikoak baino nahiago izatea. Laguntza horren falta berdintzeko, Gizarte Segu-
rantzako Sailak diru-kopuru bat transferitzen du udaleko gizarte-zerbitzuetara,
etxez etxeko arretako gastuetan inbertitzeko. Adineko pertsonen gizarte-zerbi-
tzuen finantziazioaren aldaketaren eragina ebaluatzeko xedearekin, adineko per-
tsonak zahar-etxeetan hartzerakoan izan diren aldaketak neurtzeko saio bat egin
da. Emaitzek erakusten dutenez, eragina oso-oso txikia izan da, eta badira beste
faktore batzuk, garrantzitsuagoak, mendeko adineko pertsonei emandako lagun-
tzaren nolakotasuna finkatzen dutenak, besteak beste etxeko zerbitzuen malgu-
tasun-falta edota gizarte eta osasun zerbitzuen arteko osagarritasun eta koordi-
nazio maila.

Examen de los sistemas de atención a las personas
mayores en Europa

Pommer, E. et al.
Comparing Care. The Care of the Elderly in Ten EU-Countries. La Haya, The Netherlands
Institute for Social Research, 41 páginas, 2007. Ref. 163413. 

Este estudio de la Oficina de Planificación Social y Cultural de Holanda (SPC) ana-
liza los sistemas de atención de las personas mayores de 50 años en diez países
europeos, atendiendo a su estado de salud, a sus recursos y a la atención que
reciben, ya sea formal o informal. Las conclusiones del estudio apuntan, como era
de esperar, a que la cantidad total de la atención recibida en los países mediterrá-
neos (España, Grecia e Italia) es significativamente menor que la recibida tanto en
los países escandinavos (Dinamarca, Suecia y Holanda) como incluso en el resto
de países de la Europa continental analizados (Bélgica, Alemania, Austria y Fran-
cia). En cuanto a la situación de los países mediterráneos, y con relación a las
redes de atención informal, el trabajo constata un aumento de la presión sobre
las familias, debido sobre todo a factores demográficos (reducción de la tasa de
natalidad, con la consecuente reducción en la disponibilidad de los cuidadores),
geográficos (mayor distancia física entre padres e hijos) y económicos (mayor tasa
de empleo de la mujer). Por ello, cada vez más, este apoyo familiar se sostiene en
gran medida a través de la contratación de personas inmigrantes.

Transformaciones del trabajo en el siglo XXI

Servais, J. M. et al.
Trabajar por tiempos mejores. Repensar el trabajo en el siglo
XXI. Serie: Informes OIT, nº 75. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 875 páginas, 2007. Ref. 161256. 

Surgida en 1921 y con ediciones en ingles, francés y caste-
llano, la Revista Internacional del Trabajo es una de las
publicaciones periódicas de referencia en el ámbito de los
estudios sobre la actividad laboral. El presente libro compi-
la una cuidada selección de artículos que han ido apare-
ciendo en la revista entre 1992 y 2005, y que comparten el
tema de las transformaciones del trabajo en el siglo XXI.

Escritos por especialistas de diversas disciplinas –entre ellos/as, los premios
Nobel de Economía Amatrya Sen y Joseph. E. Stigligtz–, estos 36 artículos tratan
de arrojar un poco de luz sobre el incierto panorama del trabajo, en el que se
vive un intenso debate entre la exigencia de flexibilidad del mercado y la seguri-
dad socioeconómica de los/as trabajadores/as.

I Jornadas Nacionales sobre Planificación en Servicios Sociales

VV.AA.
Primeras Jornadas Nacionales sobre Planificación en Servi-
cios Sociales. Colección Servicios Sociales. Serie: Debate, 
nº 19. Logroño, Gobierno de La Rioja, 187 páginas, 2007. 
Ref. 162954. 

Quienes se dedican a la planificación de servicios sociales
no tienen una tarea fácil: a menudo se encuentran con
presupuestos insuficientes, y los constantes cambios que
sufre la realidad social les obliga a estar en una ‘alerta
continua’ para detectar nuevas necesidades y demandas.
Con el fin de facilitar ese trabajo, se organizaron las I Jor-

nadas Nacionales sobre Planificación en los Servicios Sociales a finales de octu-
bre de 2006 en Logroño. En las actas del evento, recogidas en este documento,
se presenta un marco teórico actualizado para las actividades de planificación y
evaluación, y se dan a conocer las últimas innovaciones en cuanto a instrumen-
tos metodológicos en este campo.
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Hacia una política social útil. Elección y control para las
personas usuarias de los servicios sociales

Hills, J. et al.
Making Social Policy Work. Essays in Honour of Howard
Glennerster. Bristol, Policy Press, 286 páginas, 2007. 
Ref. 163337. 

Concebida como homenaje a Howard Glennerster y surgi-
da de la colaboración de los más prestigiosos autores en
materia de política social en el Reino Unido –desde Julian
Le Grand a David Pichaud o Martin Knapp–, esta colec-
ción de ensayos analiza la historia, los objetivos y los
resultados de las políticas sociales adoptadas en las últi-
mas décadas en el Reino Unido en distintos ámbitos,
como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la

lucha contra la pobreza, con el objetivo común de analizar cuáles son las que
han funcionado, y en qué se podrían mejorar. En el ámbito de la intervención
social, cabe destacar la contribución de Martin Knapp, en la que se analiza la
evolución de las políticas dirigidas a incrementar la autodeterminación de las
personas usuarias de los servicios sociales, desde la implantación, en la década
de 1990, de las ayudas individuales para la contratación directa de servicios
(direct payments), hasta la reciente puesta en marcha de los ‘presupuestos indi-
viduales’ (individual budgets). Gracias a su versatilidad, y al hecho de que aúna
financiación de diversas Administraciones en un único ‘fondo’, esta nueva fórmu-
la de atención otorga a las personas usuarias la posibilidad de superar las barre-
ras competenciales y de disfrutar de un mayor ‘control’ sobre el tipo de atención
que reciben.

Proyectos personalizados para la formación e
integración laboral de jóvenes con discapacidad

Lunel, P.
Schéma national de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Pour un nouveau
pacte avec la jeunesse. París, Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Loge-
ment, 115 páginas, 2007. Ref. 162631. 

El Plan Nacional para la Orientación y la Integración Laboral pretende dar res-
puesta a la problemática del paro juvenil, que en Francia supera el 8,5 % (por
encima incluso de la media de la UE-25). El plan propone 28 medidas de actua-
ción orientadas a paliar la incapacidad actual del sistema educativo para prepa-
rar a los y las jóvenes de cara a su incorporación efectiva al mercado laboral. El
informe analiza particularmente la situación del alumnado con algún tipo de dis-
capacidad. Pierre Lunel, delegado interministerial para la orientación profesio-
nal, advierte de que la población juvenil con discapacidad encuentra dificultades
específicas “para acceder a información completa y precisa que les permita una
orientación laboral ambiciosa pero realista”. En muchas ocasiones, critica, una
ausencia de orientación profesional o la inadecuación de ésta conducen al alum-
no con discapacidad a emprender una trayectoria laboral que resulta objetiva-
mente inaccesible debido a su situación de incapacidad. Propone, por tanto, que
se pongan en marcha proyectos personalizados de orientación para este colecti-
vo de jóvenes de manera previa a su entrada en la educación superior o en la
vida laboral activa.

Abuelas cuidadoras: factor imprescindible e invisible
de los cambios sociales

Perez, L. (dir.)
Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral. Presente y
futuro. 2005-2006. Serie: Estudios e Investigaciones. Madrid, Instituto de la Mujer,
164 páginas, 2007. Ref. 162860. 

Este trabajo publicado por el Instituto de la Mujer pone sobre la mesa diversas
cuestiones relacionadas con el cuidado de los nietos por parte de sus abuelas.
Este fenómeno, vinculado directamente a la incorporación de la mujer al merca-
do laboral, resulta especialmente intenso en España, donde se ha fraguado en
un espacio de tiempo corto y a un ritmo relativamente precipitado. Actualmente,
se enlazan dos factores que inciden en la demanda de dicha ayuda por parte de
las madres trabajadoras: la disponibilidad de mujeres que superan los 65 años y
la demanda de ayuda por parte de madres inmersas en el mercado laboral. La
hipótesis de los autores es que esta generación de mujeres mayores constituye
“una generación sobre la que ha pivotado la evolución de la condición social de
las mujeres más jóvenes”. Su labor, tan imprescindible como invisible a ojos de
la sociedad, está permitiendo que sus hijas entren en el mercado laboral y pue-
dan, al mismo tiempo, formar su propia familia, es decir, tener hijos. Así, sustitu-
yen, en gran medida, los escasos y deficientes servicios formales existentes en
este sector, y solucionan, sobre todo, el problema que originan los inflexibles
horarios de trabajo de las madres. Asimismo, los autores ponen en entredicho
las ideas generalizadas de las consecuencias positivas que conlleva el trabajo
diario, intenso y altruista que proporcionan estas mujeres. Todas estas tesis vie-
nen avaladas por los resultados de una encuesta a 600 abuelas cuidadoras, lle-
vada a cabo en 6 provincias españolas recientemente.

Contradicciones en la actitud de los españoles hacia la
población extranjera

Pérez, M. y Desrues, T.
Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia
2007. Madrid, Observatorio Español del Racismo y la Xenofo-
bia, 115 páginas, 2007. Ref. 162623. 

Contradicción es la palabra que mejor resume los resulta-
dos obtenidos en el proyecto “Opiniones de los españoles
en materia de racismo y xenofobia” de la Dirección Gene-
ral de Integración de los Inmigrantes, llevado a cabo por
segundo año en 2006. El informe repasa las percepciones
de los españoles en relación a diversos aspectos de la
población extranjera, como la gestión que se realiza la

Administración de los flujos migratorios, la integración de los inmigrantes en el
sistema educativo y ámbito laboral, la diversidad cultural, los prejuicios y estere-
otipos sobre estas personas o la tolerancia hacia acciones racistas contra la
población extranjera. Destacan, entre otros aspectos, la opinión consolidada de
las consecuencias negativas de la población inmigrante sobre los sueldos de los
autóctonos, o la preferencia por compartir aula con la población española. Asi-
mismo, quedan patentes diversas contradicciones relacionadas con los derechos
de los extranjeros: mientras que la reagrupación familiar tiene un amplio apoyo,
el derecho al voto apenas recibe apoyo por parte de la sociedad, o choca con el
sentimiento de invasión que despierta la llegada de población foránea. Además,
mientras que la población confirma la frecuencia del trato con personas inmi-
grantes, destaca la fuerte presencia de estereotipos que los relacionan con pro-
blemas, sobre todo debido a la influencia de los medios de comunicación.
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Curso de formación “Método Montessori”
Donostia-San Sebastián, 13 de diciembre. Organiza:
Ingema. Más información: Tel.: 943 22 41 43.
www.ingema.es master@fmatia.net

Jornada sobre los riesgos psicosociales en el
cuidado de la dependencia y la discapacidad
Donostia-San Sebastián, 14 de diciembre. Organiza:
Ingema. Más información: Tel.: 943 22 41 43.
www.ingema.es master@fmatia.net

Riesgos y oportunidades de la acción social
en Euskadi
Donostia-San Sebastián, 25 de enero. 
Organiza: HeziZerb elkartea. Más información: 
Tel.: 943 32 67 84. www.hezizerb.net

XXII Annual International Conference on Child
and Family Maltreatment
San Diego (EE.UU.), 29 de enero a 1 de febrero.
Organiza: Chadwick Center for Children and 
Families. Más información: chadwickcenter.org/con-
ference.htm

IV International Conference on Welfare State
Change: “Policy feedback, the role of ideas,
and incrementalism”
Aalborg (Dinamarca), 30 de enero a 1 de febrero.
Organiza: Nordic Centre of Excellence: Reassessing
the Nordic Welfare Model. Más información:
Tel.: +47 22541217.
www.reassess.no/asset/3015/1/3015_1.pdf
reassess@reassess.no

La intervención socioeducativa en grupo:
nuevos tiempos, nuevas visiones
Donostia-San Sebastián, 15 y 16 de febrero. Organi-
za: HeziZerb elkartea. Más información: 
Tel.: 943 32 67 84. www.hezizerb.net

Acompañando a personas con vidas difíciles y
problemas sociales crónicos
Bilbao, 19 a 28 de febrero. Organiza: Bolunta. 
Más información: Tel.: 94 416 15 11.
www.bolunta.org bolunta@bolunta.org

ICADI, International Conference on Aging,
Disability and Independence
San Petersburgo (Rusia), 21 a 23 de febrero. Más
información: /www.icadi.phhp.ufl.edu/index.php
icadi@phhp.ufl.edu

I Congreso Internacional sobre Género,
Trabajo y Economía Informal
Elche (Alicante), 27 a 29 de febrero. Organiza: Uni-
versidad Miguel Hernández. Más información: 
Tel.: 966 65 86 00. http://ve.umh.es/sieg

VIII Annual Integrated Care Conference 2008
Gotemburgo (Suecia), 6 y 7 de marzo. Organiza:
International Network of Integrated Care. Más infor-
mación: www.integratedcarenetwork.org/Swe-
den2008/abstract_Call_Sweden2.pdf
britt-marie.brinkmo@vgregion.se

Youth Justice 2008: an International
Conference
Cork (Irlanda), 3 y 4 de abril. Organiza: University
Collage Cork. Más información:
www.ucc.ie/en/ccjhr/events/Text,39349,en.html
ccjhr@ucc.ie

I Congreso del Voluntariado Corporativo
Valencia, 14 y 15 de abril. Organiza: Fundación de la
Solidaridad y el Voluntariado Corporativo.
Más información: Tel.: 96 394 33 14. www.fundar.es
elenag@inforpress.es

XII Jornadas sobre Alzheimer
Madrid, 23 y 24 de abril. Organiza: Centro de Huma-
nización de la Salud. Más información: 
Tel.: 91 806 06 96. www.humanizar.es

VI FESET Seminar: “Competencies of social
educators and other social professions”
Ámsterdam, 24 a 26 de abril. Organiza: FESET. Más
información: www.iscb.hva.nl/seminar/index.htm

‘Activation’ policies on the fringes of society:
a challenge for European welfare states
Nuremberg (Alemania), 15 y 16 de mayo. Organiza:
Institute for Employment Research. Más informa-
ción: doku.iab.de/veranstaltungen/2008/activa-
tion_2008_call.pdf sabine.fromm@iab.de

XV International Seminar on “Issues in Social
Security: social protection for a post-
industrial world”
Sigtuna (Suecia), 13 a 15 de junio. Organiza: Founda-
tion for International Studies on Social Security. 
Más información: fiss-socialsecurity.com/metadot/
index.pl?id=22943&isa=Category&op=show_prin-
ter_friendly peter.kemp@socres.ox.ac.uk

Avante, I Salón para la Autonomía Personal y
la Calidad de Vida
Barcelona, 5 a 7 de junio. Organiza: Fira de Barcelo-
na. Más información: Tel.: 902 23 32 00. 
www.salonavante.com

33rd Global Conference on Social Welfare
Tours (Francia), 30 de junio a 4 de Julio. Organiza:
International Council on Social Welfare. Más infor-
mación: www.icsw2008.org 
comite.service.francais@wanadoo.fr

X Congreso Internacional Interdisciplinar
sobre las Mujeres: “Mundo de Mujeres”
Madrid, 3 a 9 de julio. Organiza: Universidad 
Complutense de Madrid. Más información:
Tel.: 91 394 1027 www.mmww08.org

VIII Conferencia Internacional de la
International Society for Third Sector
Research (ISTR): “Tercer sector y cambio
social sostenible: nuevas fronteras para la
investigación”
Barcelona, 9 a 12 de julio. Organiza: International
Society for Third Sector Research (ISTR). Más infor-
mación: www.istr.org/conferences/barcelona
info@emes.net

Conferencia Internacional sobre Ciencias
Sociales Interdisciplinares
Granada, 10 a 13 de julio. Organiza: Common
Grounds. Más información: Tel.: +1 217 328 0405
i07.cgpublisher.com/index.html
info+I07@commongroundconferences.com

XXXIV Congreso de Trabajo Social Global:
“Trascendiendo las divisiones globales-
locales: desafío para la educación práctica del
trabajo social”
Durban (República de Sudáfrica), 19 a 23 de julio.
Organiza: Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social (AIETS). Más información:
www.iassw-aiets.org/es/NewsEvents/Con08Brochu-
re_sp.pdf sewpaul@ukzn.ac.za

III International Conference on
Interdisciplinary Social Sciences
Prato (Italia), 22 a 25 de Julio. Organiza: Common
Ground. Más información: i08.cgpublisher.com/
mail@commongroundpublishing.com

International Conference on Child Labour and
Child Exploitation 
Cairns (Australia), 3 a 5 de agosto. Organiza: Chil-
dren Right’s Internacional. Más información:
Tel.: +61 2 9999 6577. www.childjustice.org/wsecl/
ceo@childjustice.org
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