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PRÓLOGO

Nos encontramos frente a una monografía colectiva que es el resultado de varios 
años de intensa y fructífera colaboración entre instituciones de educación superior 
españolas y latinoamericanas. En concreto, han liderado esta iniciativa la Universidad 
de Granada (España) y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador), 
partiendo de la premisa de la necesidad de construir nexos académicos que pudiesen 
desplegar efectos interesantes tanto a nivel investigador como docente en materia de 
ciencias sociales. Esta obra nos ha ofrecido la oportunidad de compartir preocupaciones 
sobre problemas sociales comunes, analizando desde una perspectiva analítica y crítica, 
el abordaje comparado que se efectúa de estas contingencias en España e Iberoamérica. 

Resulta ineludible mencionar que la idea de publicar la monografía que ahora 
prologamos, nació con anterioridad a la terrible pandemia COVID-19. Una crisis sani-
taria global de efectos realmente devastadores a uno y otro lado del Atlántico que ha 
marcado tanto los tiempos inicialmente previstos para que este libro viese la luz, como 
los contenidos de varios de los capítulos que la integran.

La presente monografía, además de su naturaleza internacional, posee un marcado 
carácter interdisciplinar, como no podía ser de otro modo. En la misma, podremos 
encontrar un intenso debate sobre metodologías y procesos de configuración, ejecución 
y gestión de las políticas sociales en los diferentes países de procedencia de los autores, 
emergiendo además como un elemento esencial el estudio de esta realidad desde diversas 
áreas de conocimiento vinculadas a las ciencias sociales.

La obra contiene veintitrés capítulos estructurados en torno a tres ejes temáticos: 
El primero de ellos, bajo la rúbrica Bienestar social-Políticas de Bienestar Social, 

contiene interesantes reflexiones sobre el enfoque de derechos humanos que ha de 
presidir cualquier iniciativa en materia de intervención social. De manera insistente los 
autores denuncian la vulnerabilidad o fragilidad de derechos humanos fundamentales 
como la igualdad por razón de sexo, la dignidad o la justicia social. La ausencia de mate-
rialización de estos valores y derechos fundamentales —que debieran ser inherentes a las 
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personas— conforma un obstáculo, insalvable en la práctica, al progreso social simétrico 
o equilibrado entre los ciudadanos. La perspectiva de derechos humanos debería impreg-
nar de manera transversal las políticas que se diseñen en cualquier Estado de Derecho, 
sin perder de vista jamás que ese anhelado progreso ha de construirse no solo en clave 
económica (lamentablemente neoliberal), sino teniendo muy presente la justicia social, 
que también incluye en el siglo xxi, importantes consideraciones medioambientales.

En segundo lugar, se efectúa un acercamiento al Impacto de las crisis en la atención 
a poblaciones. En este capítulo, las y los autoras y autores se adentran en las conse-
cuencias que la globalización económica ha desplegado en las sociedades contempo-
ráneas. El tremendo efecto multiplicador en cadena que provoca cualquier decisión 
económica adoptada por alguno de los países más poderosos del planeta, la estamos 
experimentando en la actualidad con la guerra arancelaria iniciada por EEUU en estos 
días. Una economía mundializada que ha orillado deliberadamente las consecuencias 
sociales de decisiones adoptadas en el contexto del modelo capitalista de producción 
global. Medidas políticas que obvian el impacto que se genera en la población general, 
ignorando la seguridad jurídica de los ciudadanos, sus legítimas expectativas en torno 
a la eventual mejora de sus condiciones sociolaborales y negándoles algo tan central 
como la mera estabilidad. Nos enfrentamos a fenómenos tan evidentes como la cada 
vez más creciente movilidad humana, percibida por las personas migrantes como única 
posibilidad de mejorar sus condiciones económicas en un futuro mediato, con todo lo 
que ello conlleva en materia de desarraigo y en demasiadas ocasiones también frustra-
ción, al no encontrar en los países de acogida una respuesta digna a sus expectativas. Y 
es que las políticas migratorias adolecen de esta perspectiva de derechos humanos que 
insistentemente se defiende en esta monografía, dado que se viene interpretando tanto 
por los Estados como por las organizaciones supranacionales, que la ordenación de la 
movilidad humana se ha de centrar en el control de acceso fronterizo, un grave error 
que desvirtúa completamente el papel de los poderes públicos en la materia. 

Todo ello, deriva en la generación de diferentes tipos de violencias que, lejos de 
prevenirse, se acentúan, marcando una importante línea de actuación para la interven-
ción social.

En tercer y último lugar, se realiza el abordaje de las Respuestas interdisciplina-
res para la formación. En puridad, encontramos en este capítulo el germen real de la 
monografía. El intercambio docente e investigador de profesionales de diferentes Uni-
versidades españolas e Iberoamericanas, puso de manifiesto desde el inicio, que sería 
sumamente positivo analizar, de manera comparada, el diseño e implementación de la 
formación en educación superior en nuestras respectivas instituciones. Fueron múlti-
ples los puntos comunes de partida, siendo igualmente conscientes de las profundas 
diferencias existentes en relación a la configuración del Estado del Bienestar a uno y 
otro lado del Atlántico, y las consecuencias que de ello se derivan. En el ámbito de las 
Ciencias Sociales, hemos de ser conscientes de que la multidisciplinariedad y la inter-
disciplinariedad conforman, simultáneamente, una oportunidad, una necesidad y una 
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dificultad. En esa tríada hemos de movernos, procurando tejer redes, localizando lugares 
comunes, señalando las diferencias y obstáculos y proponiendo acciones de mejora 
que contribuyan progresar colectiva (como área de conocimiento) e individualmente 
(en cada una de nuestras Universidades) en todo aquello relacionado con la formación 
universitaria. Un desafío nada desdeñable, pero que sin lugar a dudas merece la pena 
asumir, pensando esencialmente en los importantes beneficios que estudios de esta 
naturaleza pueden desplegar en el ámbito de las Ciencias Sociales en general y de la 
intervención social en particular. 

En definitiva, compartimos idioma, claves culturales centrales, problemas sociales 
acuciantes (con diferentes intensidades y perfiles), preocupación por la ausencia de 
perspectiva de derechos humanos en la configuración de las políticas sociales, rechazo 
por la discriminación de los colectivos más vulnerables, inquietud por los discursos 
xenófobos sobre la movilidad humana, indignación por el incremento de las violencias 
de todo tipo (en especial por razón de sexo) en la sociedad contemporánea, perplejidad 
por el negacionismo medioambiental. Y apostamos por aunar esfuerzos académicos, 
científicos y docentes para que la formación en Ciencias Sociales se configure aten-
diendo a estas realidades, ofreciendo herramientas metodológicas que contribuyan al 
diagnóstico certero y al diseño de políticas públicas realistas, pero eficaces a la hora de 
transformar, en clave de justicia y progreso social, la vida de las personas que conforman 
los colectivos más vulnerables. 

M.ª Teresa Díaz Aznarte
Paola Mejía Ospina



El libro «Política y Bienestar Social: Realidades compartidas entre España e 
Iberoamérica»  es una producción literaria realizada por un grupo de investi-
gadores que confluyen en un debate interdisciplinario en torno a procesos de 

gestión de la Política Social en el contexto del Bienestar Social, concepto que toma 
fuerza en los diferentes escenarios gubernamentales luego de las crisis que han 
sobrevenido al modelo neoliberal.

Esta obra colectiva, aglutina un conjunto de reflexiones derivadas de investigacio-
nes y experiencias de intervención social incardinadas en tres grandes ejes temáti-
cos que rubrican sus tres capítulos: Bienestar social y políticas de bienestar social, 
Impacto de las crisis en la atención a poblaciones y Respuestas interdisciplinares 
para la formación. Como no podía ser de otro modo, la perspectiva de derechos 
humanos impregna de manera transversal cada una de las aportaciones. Adicio-
nalmente, hemos de poner en valor que las y los investigadores, analizan crítica-
mente una multiplicidad de problemas sociales centrándose siempre en su impacto 
en la población más vulnerable, estudiando temas muy diversos desde la óptica 
de la intervención social y las políticas implementadas en sus diferentes países de 
procedencia.

En general el texto es una obra de referencia en el campo iberoamericano para quie-
nes se adentran en procesos de investigación y/o intervención sobre los fenómenos 
de las sociedades contemporáneas en contextos de crisis y las respuestas de los 
Estados  a través de las políticas sociales y de bienestar.
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