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Presentación

Nieves Gómez López
Juan Miguel Fernández Campoy

Universidad de Almería

Este libro nace del interés de profesionales e investigadores de la 
educación y el trabajo social para informar, formar y actuar a fa-
vor de la integración, comprensión, respeto y tolerancia de di-
chos grupos vulnerables de nuestra sociedad actual.

Entendemos por vulnerable aquel o aquello que es suscepti-
ble de padecer algún tipo de desventaja o daño, ya sea moral o 
físico. Los grupos vulnerables, pues, son grupos o comunidades 
de personas que se encuentran en una situación de exposición o 
inferioridad.

Un grupo vulnerable puede estar formado por personas que, 
a causa de su situación económica, su condición física, su nivel 
educativo, su género o su edad, necesitan un esfuerzo adicional 
para integrarse en la sociedad y evolucionar. La mayoría de las 
veces ven mermados sus derechos.

Podemos enumerar algunos tipos de vulnerabilidad, tales 
como las personas de color en una sociedad de personas blancas 
racistas; las personas desplazadas, que por condiciones de esca-
sez, hambre o pobreza toca emigrar a otros espacios; las mujeres 
embarazadas; los adultos mayores, los niños o niñas sin acom-
pañante; las madres en estado de lactancia; las personas margi-
nada o desposeídas; los grupos familiares de muchos integrantes 
y escasos recursos; las personas pertenecientes a un grupo reli-
gioso que no se practica en el espacio donde habitan; las perso-
nas de diversidad funcional; las personas de diversidad sexual; 
los niños con desarraigo familiar, etc.
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Este mapa vulnerable se expande a pasos gigantes, debido a la 
crisis social, económica y migratoria que padecemos, así como a 
la COVID-19 o pandemia mundial. La velocidad de esta socie-
dad actual y de un mundo globalizado, exige una investigación y 
propuestas de aplicación infalibles. En este sentido, este libro 
ofrece una recopilación de aportaciones que buscan facilitar la 
actualización y conocimiento realizados por profesionales e in-
vestigadores, como dijimos. En este ejemplar presentamos doce 
capítulos innovadores versados en la observación también, la di-
dáctica y las experiencias, entre otros. Es un reto que tiene esta 
nueva educación del siglo xxi.

Entre estos desafíos actuales, se encuentran la prevención e 
intervención ante el desarrollo y la implementación de las con-
ductas disruptivas y antisociales de los menores inmigrantes no 
acompañados y de los menores de etnia gitana; la mejora e in-
cremento de las habilidades de interacción social del alumnado 
en riesgo de exclusión social; los obstáculos académicos de los 
«hijos de inmigrantes marroquíes»; la importancia de las clases 
de Educación Física como medio ideal para trabajar la inclusión 
social del colectivo inmigrante; la comunicación como instru-
mento de trabajo social dentro de los grupos multilingües; el co-
lectivo vulnerable de personas transgénero, tanto en el ámbito 
sociocultural como en el administrativo y de la salud y el cine 
como herramienta educativa; la música como tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer (EA), llamada la enfermedad del si-
glo xxi, y una propuesta de intervención en el aula de Educación 
Primaria; y, por último, el comportamiento lingüístico de las 
mujeres andaluzas en altos cargos públicos nacionales (como 
son las ministras de origen andaluz) y comparar su producción 
fonética con la de sus compañeros varones para intentar estable-
cer posibles similitudes y diferencias en la producción oral entre 
ambos géneros, que podrían estar relacionadas con el prestigio, 
la seguridad lingüística y la identidad personal.

En definitiva, se intenta dar a conocer el resultado de un com-
promiso adoptado por un colectivo de investigadores y profesio-
nales, implicados en la búsqueda de nuevas perspectivas, catego-
rías de análisis y propuestas para acometer los actuales desafíos 
educativos referidos a los grupos vulnerables.
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