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Presentación

Como un primer fruto del proyecto de investigación I+D+i en la con-
vocatoria de 2016 (EDU2016-75574-P) del Ministerio de Economía y 
competitividad nace este libro, que pretende focalizar su atención en 
los presupuestos teóricos que fundamentaron su diseño. Asimismo, sur-
ge de una necesidad personal de reunir en un documento escrito las 
ideas, experiencias, vivencias que en una dilatada experiencia docente 
e investigadora han ido nutriendo un bagaje científico e ideológico que 
han sido expuestas en distintas conferencias, reuniones científicas y ar-
tículos. Investigación realizada en contextos naturales y con relación a 
la vulnerabilidad y sus distintos contextos, escenarios y grupos sociales 
que cabría enmarcar en esa situación. En consecuencia, no nos vamos a 
situar solamente en una perspectiva teórica, sino que aportaremos mo-
delos que permitan afrontar las respuestas a estos grupos.

Este material tiene una clara orientación social y de respuesta ante las 
distintas situaciones que, partiendo de la sociedad actual, llamémosle de 
las distintas formas que se la quiere denominar: emergente, de la informa-
ción, del conocimiento, era digital, etc., ofrezca vías de intervención para 
dar respuesta a otro de los rasgos característicos de la misma: la sociedad 
de la desigualdad. Marcada por una gran pluralidad, complejidad, com-
petitividad, ritmos y dinámicas. Están generando esa sociedad desigual, 
en la que aquellas personas que presentan algún tipo de peculiaridad 
por razón de sus características personales, su origen, sus creencias, su 
orientación sexual, su edad, su sexo… se encuentran ante una situación 
que a lo largo del documento la catalogaremos como vulnerabilidad, esto 
es, en riesgo de exclusión social.

A lo largo de seis capítulos iremos abordando los ejes que por esa 
investigación hemos ido identificando como prioritarios.

Partiremos de la tarea de identificar conceptualmente grupos vulne-
rables y los procesos de aculturación en los que se ven envueltos.

Seguiremos enmarcando la respuesta dentro de los modelos que es-
tán vigentes, aunque, lamentablemente, no totalmente desarrollados: 
Educación para Todas las Personas.

En el tercer capítulo nos centraremos en los procesos de diagnóstico, 
si bien esta palabra ha sufrido cierta crítica por considerarla más dentro 
del ámbito clínico o médico que educativo, no coincidimos con esos 
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planteamientos ya que hay literatura y experiencias que respaldan el uso 
de ese término en el contexto en el que se desarrolla esta obra.

Para el cuarto capítulo reservamos las respuestas, tanto desde el ám-
bito formal, como el no formal con una breve referencia a denominado 
«informal».

Ya en el capítulo cinco nos referiremos a los profesionales que se van 
a implementar las respuestas socioeducativas, su perfil y aportamos una 
batería de competencias que consideramos necesarias deben adquirirse 
y desarrollarse.

Por último, centraremos la atención en el capítulo 6 en el mundo 
digital, no podemos dejar pasar que esta sociedad viene marcada por 
la presencia de las TIC que llevadas al ámbito socioeducativo deberían 
denominarse TAC: tecnologías para aprender y conocer.

Deseamos, en definitiva, que esta obra sea útil, práctica y referente 
para abordar la casuística de la respuesta socioeducativa ante colectivos 
en riesgo de exclusión.

Luis Ortiz Jiménez
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1
Vulnerabilidad discapacidad 

y dependencia

Resumen

En este capítulo inicial abordaremos conceptos, ideas, clasificaciones 
que nos ayuden tanto a desentrañar el entramado conceptual/termino-
lógico, como averiguar cómo se suceden unos procesos de aculturación 
en estos grupos para que apoyándonos en esos mecanismos pongamos 
en marcha las vías de respuesta, que debe surgir de forma inequívoca de 
los propios sujetos. Tal y como decimos, en términos de aprendizaje que 
el alumnado es el responsable de sus propios procesos, de igual manera 
sucede en los casos de atención socioeducativa: los propios sujetos serán 
los responsables últimos de su desarrollo, comenzando por un cambio 
en su propia cultura como grupo.

Para ello, comenzaremos quizá por lo más general: desentrañar la 
idea de vulnerabilidad, sus concepción y composición. Seguiremos abor-
dando uno de esos grupos, las personas con discapacidad, para a conti-
nuación hablar de dependencia. Finalizaremos hablando de los procesos 
de aculturación, sus modelos y cómo actuando sobre ellos podemos ac-
tuar como dinamizadores de cambios sociales que permitan el desarro-
llo de los grupos que anteriormente hemos citado. 

1. Evolución terminológica: del individuo al grupo 
vulnerable

La mitología griega, siempre sabia e ilustrativa, nos ofrece la historia del 
famoso héroe Aquiles. Su madre deseosa de protegerle lo sumerge en el 
río Estigia, con el propósito de hacerlo inmortal y, por tanto, «invulnera-
ble». Sin embargo, y para que no desapareciese en las aguas del río, debió 
sostenerlo por una parte de su cuerpo que no se sumergió: el archifamoso 
tendón de Aquiles. El resto de la historia ya la podemos conocer o intuir.

¿Por qué iniciamos este capítulo con esta historia? Las razones nos 
hablan por sí solas y nos ponen claramente en la pista de identificar el 
concepto de vulnerabilidad: ninguna persona puede ser totalmente «in-
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vulnerable» o, mejor aún, cualquier sujeto puede ser susceptible en cual-
quier momento de su vida una situación, hecho o condición que lo sitúe 
en riesgo, en nuestro caso, riesgo social. A ello le podemos añadir que no 
todas las personas tienen similar capacidad para resistir, para afrontar 
los riesgos que supone vivir en una sociedad competitiva, donde uno 
de los rasgos esenciales que la define es su culto a la rentabilidad. Y aún 
más podemos profundizar en la idea si nos referimos a personas que 
componen o forman parte de grupos sociales que se sitúan en esa fron-
tera de la inclusión // exclusión. El problema pasa a ser de un carácter 
individual a grupal. En un fin meramente didáctico y adentrándonos 
en el objeto real de este material, podríamos anticipar a colectivos que 
directamente podrían verse implicados en este planteamiento: personas 
con discapacidad, dependientes, migrantes, adultos mayores… y podría-
mos seguir con un largo etcétera.

Por eso, la noción de vulnerabilidad nos induce a pensar de inmedia-
to en igualdad, en justicia social. Vulnerabilidad en sentido amplio se 
puede referir tanto a una exposición a un riesgo como a la capacidad 
de hacer frente a situaciones que escapan de un control individual (CE-
PAL, 2002). Podemos considerar como vulnerables a personas que por 
muy diversas circunstancias se ven en situación de ver disminuidas sus 
posibilidades de respuesta ante agresiones (no precisamente físicas) a 
sus derechos básicos como ciudadanos, que de alguna manera generan 
indefensión social y que en la mayoría de los casos escapa de su control. 
No se trata de hablar de víctimas sociales; en este caso estaríamos ante 
la situación clara de exclusión. Nos situamos teóricamente en un nivel 
anterior: la posibilidad de ser víctima, esto es, vulnerable.

Como se puede ir desprendiendo, nos estamos refiriendo a vulnerabi-
lidad como un término poliédrico, que presenta muy diversas caras y que 
precisamente nos sitúa ante la pista de la respuesta social en el sentido 
de que no puede ser vectorial, sino multifactorial o multidisciplinar.

Por una parte, podemos afirmar que la situación de vulnerabilidad 
es dinámica, contextual, circunstancial. 

�� Dinámica: no hay realidades estáticas, la sociedad cambia, lo que hoy 
puede parecer una verdad absoluta, mañana es relativa. Las relaciones 
sociales, las políticas sociales, las realidades económicas alimentan 
de alguna manera ese dinamismo social y, por tanto, puede configu-
rar nuevos grupos sociales que en virtud de los avatares de los factores 
apuntados se conviertan en vulnerables.
�� Contextual: lo que para un contexto concreto puede ser catalogado 
como «normal» o habitual, en otro cercano puede ser considerado 
anómalo o pernicioso. Barton (2002), hablando de la dimensión so-
cial de la discapacidad, sitúa que no hay discapacidades en sí mismas, 
sino situaciones, contextos que favorecen, minimizan o eliminan la 
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discapacidad: una discusión perfectamente asumible en referencia a 
la vulnerabilidad contextual.
�� Circunstancial: hechos, circunstancias, momentos, que sitúan a las 
personas ante ese riesgo. Cómo el vaivén económico ha supuesto que 
grupos que gozaban de protección social se hayan visto involucrados 
en ese riesgo de exclusión.

Figura 1. Posición dinámica del sujeto ante la vulnerabilidad social.

 Exclusión social Vulnerabilidad Inclusión plena (utopía)
                                                                         

Fuente: Elaboración propia

Así, el concepto de vulnerabilidad social se puede entender como la 
derivada de una condición de las personas que podría erosionar la ca-
pacidad de la población para prepararse, responder y reponerse ante un 
evento (Cutter y otros, 2014). 

La definición de vulnerabilidad que proponen Wisner, Blaikie, Can-
non y Davis (2004) se formula en términos de las circunstancias y condi-
ciones personales con las que se cuenta ante una situación determinada, 
y que influyen en su capacidad de anticipación, resistencia y recupera-
ción ante un riesgo social

Wilches-Chaux (1989) sostiene que una sociedad pude enfrentar dis-
tintas vulnerabilidades. Adaptando esa clasificación para focalizarla en 
problemáticas marcadamente sociales, podemos hablar de:

�� Vulnerabilidad económica: es decir, la limitación de los recursos eco-
nómicos como factor de riesgo (vulnerabilidad de los sectores más 
deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos, explotación, ines-
tabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, 
salud, ocio).
�� Vulnerabilidad política: comporta la concentración de la toma de deci-
siones, centralismo en la organización gubernamental y la debilidad 
en la autonomía de los ámbitos regionales, locales y comunitarios, lo 
que impide afrontar los problemas. (autonomía en el poder de deci-
sión y de solucionar problemas).
�� Vulnerabilidad ideológica: hace referencia a la forma y concepción del 
mundo. La pasividad, el fatalismo, la presencia de mitos… aumentan 
la vulnerabilidad de la población.
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�� Vulnerabilidad educativa: se asocia a la falta de programas educativos 
que afronten el tema y se preocupen por dar información real. Que 
ofrezcan estrategias para la toma de decisiones y afrontamiento de 
situaciones conflictivas.
�� Vulnerabilidad cultural: se refiere a la forma en que los individuos y la 
sociedad conforman el conjunto nacional y el papel que juegan los 
medios de comunicación en la consolidación de estereotipos con un 
modelo de sociedad.
�� Vulnerabilidad institucional: se relaciona con la obsolescencia y la rigi-
dez de las instituciones, en las cuales la burocracia, la prevalencia de 
la decisión política y el dominio de criterios personalistas impiden 
respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente y demoran el 
tratamiento de las situaciones de riesgo y sus efectos.

Otras clasificaciones que atienden a componentes o niveles de la 
vulnerabilidad fueron las propuestas por Cannon (1991) y Anderson y 
Woodrow (1989). Estos complementan y amplían el esquema ofrecido 
por Wilches-Chaux. Resumiendo estas aportaciones, podemos hablar 
de tres grupos:

�� Vulnerabilidad en los sistemas de vida: se relaciona con la manera en que 
el sistema particular de vida propio de un individuo o grupo se hace 
más o menos resistente al impacto de un riesgo.
�� Aspectos de autoprotección: se asocia al nivel de preparación y el grado 
de protección que puede lograr un individuo o grupo humano frente 
al riesgo.
�� Aspectos de protección social: se refiere al nivel de protección dotado por 
el Estado u otras instituciones.

 En síntesis, y tras recoger algunos de los enfoques que sobre vulnera-
bilidad se han puesto de manifiesto, y apoyándonos en las aportaciones 
de Rodríguez Vignoli (2001), recogidas en el informe CEPAL (2002), 
realizamos el siguiente esquema resumen:

Tabla 1. Enfoques y visiones sobre la vulnerabilidad.

Visión de la 
vulnerabilidad

Relaciones y 
conexiones

Actores 
implicados

Medidas a aplicar

Poder
(Bustamante, 
2000)

Falta de poder Predominio de un sis-
tema de dominación y 
exclusión.

Ind i v iduos 
m i g r a n t e s 
internacio-
nales

Ofrecer a los ciuda-
danos la posibilidad 
de ejercer sus dere-
chos.
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Modelo de 
desarrollo
(Pizarro, 
1989; Pano-
rama Social 
1999- 2000)

Estado de in-
defensión y de 
abandono

Nuevo modelo de de-
sarrollo: mercado de 
laboral segmentado 
y capitalista; acceso 
restringido a servicios 
sociales; disminución 
de la acción colecti-
va y apatía general; 
destrucción de la mi-
croempresa.

Personas y 
organizacio-
nes

Equilibrar la relación 
y la participación 
laboral; ofrecer al-
gunos servicios, par-
ticipación del sector 
público; apoyar a la 
microempresa; crear 
fondos de contin-
gencias.

Pobreza
(CEPAL, 
Lipton y 
Maxwell, 
1992)

Posibilidad de 
ingresar por de-
bajo de la línea 
de pobreza

Con ingresos bajos y 
efímeros.

Personas y 
hogares

Focalizar apoyo con 
refuerzo de ingresos, 
promover nuevas 
fuentes o subsidios 
si cae el ingreso.

Demografia
(CELADE)

Características 
demográf icas 
de los individuos 
que se debilitan 
socialmente

Con la incertidum-
bre propia de la mo-
dernidad tardía; con 
cambios estructurales 
y obsolescencia de 
habilidad, ocupación y 
reglas; atraso sociode-
mográficos e irrupción 
de tendencias demo-
gráficas con elementos 
de ruptura.

Hogares Ejercer derechos; 
formular políticas 
preventivas; aper-
tura informativa; 
incentivar acciones 
de reconversión; 
capacitación y difu-
sión de habilidades 
modernas fomento 
de espacios de inte-
gración social.

Activos
(Moser, 
1998)

Carencia de 
activos o inca-
pacidad para 
hacer frente a 
las transforma-
ciones

Capacidad y recur-
sos para enfrentar 
cambios externos: I) 
trabajo; II) capital hu-
mano; III) vivienda; IV) 
relaciones domésticas; 
V) capital social.

Hogares
«Descubrimiento» de 
recursos, apoyo a las 
capacidades geren-
ciales, fomento del 
capital social, uso 
de la visión de los 
actores.

Activos y 
estructura 
de oportuni-
dades
(Kaztman, 
1999 y 2000; 
Filgueira, 
1999)

De sequi l ib r io 
entre activos y 
las oportunida-
des posibles

Con la capacidad de las 
personas para aprove-
char oportunidades 
socioeconómicas y 
mejorar su situación o 
impedir el deterioro de 
los recursos.

Personas y 
hogares

Identificar y promo-
ver activos; reducir 
la segmentación; 
adaptar activos con 
estructura de opor-
tunidades.
 

Shocks eco-
nómicos

Cambios de es-
tatus socioeco-
nómico

Circunstancial (cam-
bios en programas 
públicos) e intrínseca 
(cambios socioeconó-
micos). 

Personas y 
hogares

Mitigar la vulnerabi-
lidad de los cambios 
socioeconómicos y a 
nuevas situaciones.

Fuente: Informe CEPAL 2002: 1-2
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Para finalizar este apartado dedicado a conceptualizar la vulnerabi-
lidad, ofrecemos algunas de las definiciones que vendrían a resumir lo 
tratado hasta el momento: 

�� La vulnerabilidad podría definirse como una situación de carencia y 
deterioro que no solo compromete el presente con el debilitamiento 
de la trama social, sino que involucran a las generaciones futuras en 
la perspectiva de la transferencia intergeneracional. 
�� Asimismo, implica incorporar la dimensión de la pertenencia, exclu-
sión/inclusión, que se traduce en un alejamiento de la vida pública 
donde la presencia política o su influencia social se mantienen en el 
plano de lo formal antes que en el real.
�� Es un concepto relativo y con un doble sentido: constituye la contra-
partida de la inclusión, es decir se está excluido de algo cuya posesión 
implica un sentido de inclusión.

En definitiva, podemos hablar de vulnerabilidad en el sentido de: 

Una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de 
manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción 
de su bienestar –en tanto subsistencia y calidad de vida– en contextos socio-
históricos y culturalmente determinados. (Ortiz, 2012: 10)

Grupos vulnerables: configuración y dimensión

Si tomamos como referencia el informe que en 2014 elabora Cruz Roja 
Española (ONG de reconocido prestigio e independencia), nos encon-
tramos con algunas cifras ilustrativas del fenómeno que venimos abor-
dando.

En primer lugar, mostramos una visión global de la población que de 
alguna marea se sitúa en situación de riesgo:

Figura 2. Composición general del colectivo vulnerable.

Fuente: Informe Cruz Roja 2014
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Atención socioeducativa a personas 
con discapacidad y/o dependencia

Este libro, fruto del proyecto de investigación I+D+i titulado 
Evaluación de la respuesta educativa al alumnado con NEAE 
asociadas a Discapacidad, reúne material de carácter teóri-
co-práctico con una clara orientación socioeducativa y, por 
tanto, de respuesta ante las distintas situaciones que emergen 
de las características sociales contemporáneas y que afectan 
a estos grupos en riesgo de exclusión. Se pone el énfasis en 
la propuesta de vías de intervención que permitan desenvol-
verse del mejor modo posible en una sociedad marcada por 
una gran pluralidad, complejidad, competitividad, ritmos y 
dinámicas. Ello propicia una sociedad desigual, en la cual 
las personas que presentan algún tipo de peculiaridad por 
razón de sus características personales, su origen, sus creen-
cias, su orientación sexual, su edad, su sexo, etc., se hallan en 
una situación que definimos de vulnerabilidad.

Sobre un eje focalizado en la Educación para Todas 
las Personas, recorreremos aspectos referidos a esta vulne-
rabilidad, así como a los procesos de diagnóstico de estas 
situaciones, las respuestas más acordes y el perfil y las com-
petencias de los profesionales que desarrollan las acciones. 
Finalizaremos con un acercamiento al mundo digital, en 
donde otorgaremos un nuevo significado a las denomina-
das TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y 
justificaremos su evolución hacia las TAC (tecnologías para 
aprender y conocer). 
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