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Abstract

Introduction. The present study centres on the work 
performed in non-profit organisations by social 
workers who care for people with physical and/or 
organic disabilities in Alicante province (Spain). 
Sociodemographic variables as well as variables 
relating to work profile, Social Work functions 
and intervention models were considered. We 
also explored the cooperation taking place with 
the Social Services of the Public Administration 
as well as the application of Digital Social Work. 
These organisations have extensive experience serv-
ing specific groups. They notably provide services 
and defend interests in line with the well-being 
and social justice orientation inherent to Social 
Work. Methodology. The methodological approach 
was exploratory and quantitative in nature. The 
sample coincided with the universe, i.e., 29 Third 
Sector Social Work professionals from Alicante 
province working with people with physical and 
organic disabilities. The data collection instrument 

Resumen

Introducción. En esta investigación, nos centraremos 
en la labor de las trabajadoras sociales que atien-
den a personas con discapacidad física y/u orgánica 
de la provincia de Alicante en organizaciones sin 
ánimo de lucro. Se tendrán en cuenta las varia-
bles relacionadas con el perfil sociodemográfico y 
laboral, funciones del Trabajo Social y modelos de 
intervención. También se pretende explorar cómo 
se efectúa la cooperación con la Administración 
pública en Servicios Sociales y la aplicación del 
Trabajo social Digital. Estas organizaciones, con 
una amplia trayectoria en la atención de colectivos 
específicos, destacan por proveer servicios y defensa 
de intereses, en consonancia con la orientación de 
bienestar y justicia social inherentes al Trabajo 
Social. Metodología. El enfoque metodológico es 
de carácter exploratorio y cuantitativo. La muestra 
coincidió con el universo, siendo 29 profesionales 
del Trabajo Social del Tercer Sector de discapaci-
dad física y orgánica de la provincia de Alicante. El 
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was the telephone survey. An exploratory univar-
iate and bivariate analysis was performed based 
on descriptive statistics (using tables of frequen-
cies, percentages, graphical representations, mean, 
median, mode and standard deviation) as well as 
explanatory statistics (using Pearson’s chi-square). 
Results. Precariousness was found in the sector due 
to part-time hiring, but also job consolidation and 
high levels of job satisfaction. Furthermore, multi-
ple social intervention models were detected in the 
coordinated intervention of public Social Services 
system user cases as well as average satisfaction 
levels. Numerous and diverse functions are being 
performed in this group, in addition to traditional 
direct care, notably preventive, planning and eval-
uation, as well as quality management and online 
communication. We also found evidence that new 
technologies were extensively used in direct inter-
ventions. Discussion. The socio-demographic and 
occupational profile presented similarities with 
that identified by other authors. The greatest dif-
ferences were identified in the performance of 
functions, especially those related to the design 
and elaboration of social projects. While we could 
confirm that digital intervention allows to bridge 
the geographical distance with certain groups, it is 
also necessary to address the digital divide and pro-
fessional training in new technologies. Conclusions. 
The present study is the first to explore the praxis 
of social workers who care for people with physical 
and organic disabilities in Spain. The sociodemo-
graphic and labour profile of the social workers 
could be described as extensive experience in their 
organisations, suffering from job insecurity, but 
with high levels of job satisfaction. Professionals 
perform multiple functions. Moreover, they are 
team coordinators and, to a lesser extent, manag-
ers, or researchers. New technologies were largely 
implemented via different means, and they provided 
advantages for both professionals and users. The 
results suggest the following new lines of research: 
on workplace protection factors; training to execute 
functions; protocols of coordinated intervention in 
public-private cases; and lastly, including E-Social 
Work in university education together with new 
functions such as quality management and online 
communication.

Keywords: Social work; Non-profit organisations; 
persons with disabilities; professional competence; 
cooperation with the public administration; digital 
Social Work.

instrumento de recogida de datos fue la encuesta 
telefónica. Se ha realizado un análisis exploratorio 
univariable y bivariable utilizando la estadística 
descriptiva (mediante tablas de frecuencias, por-
centajes, representaciones gráficas, media, mediana, 
moda y desviación típica) y la estadística explicativa 
(mediante la chi-cuadrado de Pearson). Resultados. 
Se apunta a precariedad en sector por contratación 
a tiempo parcial, consolidación de puestos de tra-
bajo y altos niveles de satisfacción laboral. Además, 
se detecta la aplicación de múltiples modelos de 
intervención social y niveles medios de satisfacción 
en la intervención coordinada de casos de perso-
nas usuarias con el sistema público de Servicios 
Sociales. Se están desempeñando en este colectivo 
numerosas y diversas funciones, además de la tra-
dicional atención directa, destacando la preventiva, 
de planificación y evaluación, así como la gestión 
de calidad y la comunicación on line. Se evidencia, 
además, una alta utilización de nuevas tecnologías 
en la intervención directa. Discusión. Se constatan 
similitudes en el perfil sociodemográfico y laboral 
con los identificados por otros autores. Las mayo-
res diferencias se encuentran en el desempeño de 
funciones, especialmente las relativas a diseño y 
elaboración de proyectos sociales. Se confirma 
que la intervención digital permite salvar la dis-
tancia geográfica con determinados colectivos, 
pero también es preciso atender la brecha digital 
y la formación en nuevas tecnologías de las pro-
fesionales. Conclusiones. La investigación es la 
primera que explora el desempeño en la praxis de 
trabajadoras sociales que atienden a personas con 
discapacidad física y orgánica en España. El perfil 
sociodemográfico y laboral es el de personas con 
amplia experiencia en sus organizaciones, con 
precariedad laboral pero altos niveles de satisfac-
ción en sus puestos laborales. Las profesionales 
realizan múltiples funciones. Son coordinadoras 
de equipo y, en menor medida, gerentes o inves-
tigadoras. Se aplican en grado elevado las nuevas 
tecnologías por diferentes medios, encontrándose 
ventajas tanto para profesionales como para perso-
nas usuarias. Los resultados sugieren nuevas líneas 
de investigación relativas a factores de protección en 
el puesto de trabajo, formación para la ejecución de 
funciones, protocolos de intervención coordinada 
de casos pública-privada, así como tener en cuenta 
en la formación universitaria el E-Social Work y las 
nuevas funciones, como la gestión de calidad y la 
comunicación on line.

Palabras clave: Trabajo Social; Organizaciones sin 
ánimo de lucro; personas con discapacidad; com-
petencia profesional; cooperación con la Adminis-
tración pública; Trabajo Social Digital.
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1. INTRODUCCIÓN

En España, concretamente en la provincia de Alicante, existe la Ley 3/2019, de 
18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana1, que 
indica que los servicios sociales valencianos están constituidos por prestacio-
nes y servicios de titularidad pública y privada, enmarcándose en esta última 
el Tercer Sector. Por tanto, hablaremos del objeto de estudio al amparo de esta 
ley, con una breve introducción sobre qué es el Tercer Sector, cómo se define la 
discapacidad física y orgánica y las entidades que atienden a este colectivo en la 
provincia de Alicante, para continuar, finalmente, con los modelos y funciones 
de los y las trabajadoras sociales (en adelante, trabajadoras sociales) de estas 
organizaciones y la aplicación del Trabajo Social Digital.

El Tercer Sector surge de la sociedad civil (Rodríguez, 2020), clasificán-
dose en entidades sin fin de lucro y economía social (Fernández y Peñasco, 
2013; Monzón, 2009). En cuanto a sus funciones, destacarían la provisión de 
servicios, de desarrollo comunitario e interlocución entre la Administración 
pública, entidades privadas, personas y sociedad, función económica, defensa 
de intereses sociales y promover procesos de concienciación (Fernández y 
Peñasco, 2013). En lo relativo a estas dos últimas funciones, se manifies-
tan Cazorla (2018) y Mata (2005), así como Aguiar (2006) y Díaz (2018), 
Fundación Organización Nacional de Ciegos Españoles [ONCE] y Cabra 
(2014), Rodríguez (2012), Rodríguez (2015) y, específicamente en Trabajo 
Social, Viscarret, et al. (2016) en el marco de la justicia social, Díaz-Jiménez 
el al. (2021), Cáceres (2020) y Ramos y Lorenzo (2020), al amparo de los 
derechos humanos en consonancia con el modelo de derechos, Muyor (2018) 
desde el modelo social «la lucha por el reconocimiento de la dignidad de las 
personas» (p.73) o Volkers y García (2016) por la necesidad de la visibiliza-
ción, concretamente de la discapacidad.

Dentro de este marco del Tercer Sector, se diferencia el Tercer Sector de 
Acción Social2, que actualmente cuenta con 27.962 entidades, en las que traba-
jan con remuneración 528.000 personas, realizando 48 millones de atenciones 
directas con diferentes colectivos: personas con discapacidad, personas mayo-
res, infancia y adolescencia, mujer o personas en riesgo de pobreza (Ruiz y 
Rey-García, 2023). Estos autores y Rodríguez (2020) destacan la temporalidad 
de los contratos y que la mitad sean a tiempo parcial.

1   Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de 
la Comunitat Valenciana (BOE n.º 61, de 12/03/2019). https://www.boe.es/eli/
es-vc/l/2019/02/18/3/con

2   Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social (BOE n.º 243, de 
10/10/2015). https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/09/43/con

https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/con
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2019/02/18/3/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/09/43/con
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En otro orden de cosas, en el Tercer Sector de Acción Social hay aspectos 
clave para el funcionamiento de las diferentes entidades, siendo uno de ellos 
la gestión de la calidad (Centenero, 2022), como procesos en los que se busca 
la mejora continua y la orientación hacia las personas atendidas, destacando 
aspectos como liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas y recursos 
(Dávila y García, 2012; Juaneda et al., 2013; González, et al., 2011; Rodrigo et 
al., 2016; Rodríguez, 2013, citado en Esteban-Romaní y Botija-Yagüe, 2020).

Otra cuestión relevante para el Tercer Sector de Acción Social sería la 
comunicación externa, sirviendo las redes sociales para la obtención de dona-
ciones (Olarte et al., 2011), aumentar la solidaridad (Durán y Fernández, 
2010), para denunciar situaciones en que se vulneren los derechos sociales 
(Pérez-Lagares, et al., 2012) y buscar el compromiso y movilización de la 
ciudadanía (Baamonde-Silva et al., 2016; Nos y Santolino, 2015). Para el 
desarrollo de todos estos aspectos se configura como necesaria una estrategia 
relativa a la transformación digital de las organizaciones, donde se forme al 
personal contratado en nuevas tecnologías (Ruiz y Rey-García, 2023), aña-
diendo Aguiar (2006) la necesidad de que el perfil de trabajadora social en 
las organizaciones del Tercer Sector cuente con conocimientos de marketing. 
Opina Gainer (2016) que la aplicación del marketing en las organizaciones 
sin ánimo de lucro se limita a escasas áreas, existiendo un potencial mucho 
mayor para cumplir sus fines.

Un aspecto significativo es también el de la cooperación entre las entidades 
del Tercer Sector y la Administración pública, en aras a mejorar la atención que 
se les brinda a los diferentes colectivos con los que ambos trabajan. Diferentes 
autores comparten que es precisa esta coordinación y crear redes interinstitu-
cionales pero que son escasas y que el trabajo de las entidades del Tercer Sector 
es insuficientemente reconocido (Aguiar, 2006; Conde, 2003; Cabra, 2014; 
Fantova, 2018; Ruiz y Rey-García, 2023; Guiteras, 2012; Homs i Ferret, 2009, 
citados en Navarro-Pérez y Prado, 2016), así como que al proveer de servicios 
financiados con fondos públicos, se resiente la reivindicación de derechos que 
está en su base (Cáceres, 2020).

Centrándonos en la provincia de Alicante y en la discapacidad física y 
orgánica, existen 46 entidades del Tercer Sector vinculadas a la Federación 
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica [COCEMFE 
Alicante], además de la propia federación, que desarrollan actividades como 
atención social, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, atención psico-
lógica, orientación laboral, cursos y jornadas, ocio y tiempo libre, autonomía 
personal o campañas de sensibilización (COCEMFE Alicante, 2022).
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Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Discapacidad 
Física y Orgánica [COCEMFE] (2022)3 define la discapacidad física como «la 
disminución o ausencia de funciones motoras o físicas. Las personas con esta 
discapacidad encuentran dificultades en la realización de movimientos o en la 
manipulación de objetos y les puede afectar a otras áreas como el lenguaje». En 
cuanto a la discapacidad orgánica, esta misma organización señala que es «la 
producida por la pérdida de funcionalidad en uno o varios sistemas corporales 
(de forma generalizada o localizada en órganos específicos)».

Con respecto al Trabajo Social, tanto en los equipos de las entidades del 
Tercer Sector como del sector público de la acción social, se cuenta en nume-
rosas ocasiones con la figura de la trabajadora social (Vázquez, 2004, citado 
en Aguiar, 2006). Ballestero et al. (2013) a nivel nacional, Barrera et al. (2013) 
en Sevilla, Giménez (2010) en la Alicante o Gómez (2010) en Castilla-La 
Mancha, investigaron sobre el perfil sociodemográfico y laboral de profesio-
nales del Trabajo Social, evidenciando una feminización del sector, población 
mayoritariamente menor de 40 años, y con variables resultados en cuanto a 
permanencia en el puesto de trabajo, contratación indefinida y a tiempo par-
cial, en función del área geográfica y la pertenencia al sector público o privado. 
Gómez (2010) indagó además sobre la «satisfacción de sus integrantes de cara 
a su quehacer» (p. 222), constatándose un nivel medio-bajo de satisfacción 
(48,9%). Específicamente en el Tercer Sector, Aguiar (2006) constata que son 
limitadas las investigaciones sobre Trabajo Social, pero apunta a que el perfil 
de estas profesionales es joven, destaca la cualificación técnica de las mismas 
y que están consolidando sus puestos de trabajo.

Desde el Trabajo Social, para afrontar nuevas realidades ha sido imprescin-
dible la construcción de diferentes metodologías y modelos de intervención 
profesional, lo que se traduce en un amplio abanico de opciones en el abor-
daje, junto a las personas, de sus procesos de cambio: modelo psicosocial o de 
diagnóstico, modelo de crisis, modelo sistémico (Escartín, 1998), modelo de 
redes (Cerda, 2020; Sluzki, 2002; Villalba, 1993), modelo de Atención Integral 
y Centrada en la Persona (Martínez, 2022, Rodríguez et al., 2022; Rodríguez, 
2013), modelo centrado en la tarea o modelo crítico/radical (Viscarret, 2007). 
Algunos autores han investigado los modelos más utilizados, destacando el 
sistémico, el centrado en la tarea o el de diagnóstico y/o psicosocial (Barrera et 
al., 2013), añadiendo Vázquez et al. (2014) el de resolución de problemas o el 
de crisis en el ámbito sanitario o, concretamente en entidades del tipo que nos 

3   COCEMFE (25 de septiembre de 2022). Infórmate-Discapacidad Física y Orgánica. 
Cocemfe. https://www.cocemfe.es/informate/discapacidad-fisica-organica/

https://www.cocemfe.es/informate/discapacidad-fisica-organica/
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ocupan, el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), particularmente 
en las asociaciones de Parkinson (López, 2021).

Se añade que, tal y como señalan Ramírez et al. (2019), el Estatuto de la 
profesión de diplomados en trabajo social/asistente social (2001) apunta que 
las funciones a desempeñar son: preventiva, de atención directa, de planifi-
cación, docente, de promoción, de mediación, de supervisión, de evaluación 
y gerencial.

Estas funciones han sido ampliadas en el Libro Blanco del Título de Grado 
en Trabajo Social, de la siguiente forma: preventiva, atención directa, pla-
nificación, docente, promoción e inserción social, mediación, supervisión, 
evaluación, gerencial, investigación, coordinación (Vázquez, 2004). Ballestero 
et al. (2013) parten de estas funciones para acentuar en su investigación mayo-
ritariamente la atención directa y tareas burocráticas, además de funciones de 
planificación y coordinación. En menor medida se realizaban el resto de las 
funciones, siendo la de investigación la menos desarrollada. También Gómez 
(2010) señalaba la de atención directa como la ejercida en mayor grado. En el 
contexto sanitario, en diferentes países, se destaca la función de mediación, 
como fundamental en los equipos de trabajo (Cootes et al., 2022).

Además, Giménez (1997) hace hincapié en el papel que profesionales 
del Trabajo Social realizan en la dirección de Centros de Servicios Sociales, 
con funciones de supervisión y coordinación, destacando ésta última tam-
bién Molina (2015) en programas de ocio de asociaciones de espina bífida e 
hidrocefalia, Esteban-Romaní y Botija-Yagüe (2020) en asociaciones de fibro-
sis quística y Ares (2016) que indica que, en muchas ocasiones, no poseen la 
formación adecuada para realizar esta función.

Concretamente, en las Organizaciones No Gubernamentales, Díaz (2003) 
establece unas funciones específicas que desempeñan como sensibilización 
de la sociedad, difusión, desarrollo y evaluación de programas y servicios, 
captación de fondos y gestión del voluntariado, fortalecimiento asociativo, 
promoción de grupos de autoayuda, información de servicios normalizados y 
derivación y coordinación con otras organizaciones y recursos.

En general, para desarrollar sus funciones en el ámbito de la discapacidad 
sensorial, según Simcock et al. (2023), las trabajadoras sociales deben conocer 
las experiencias y estrategias de afrontamiento de las personas. Por otro lado, 
Domenech (2008) enfatiza la importancia del Trabajo Social con grupos en el 
Tercer Sector de discapacidad. Concretamente, en el contexto de la discapaci-
dad física, Molina (2009) y Tirado et al. (2022) destacan como funciones de la 
figura de la trabajadora social en asociaciones de espina bífida e hidrocefalia, las 
de información, acompañamiento y atención directa especializada, divulgación 
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y sensibilización a la población general y coordinación. González-Ramos et al. 
(2019) explicita las funciones de profesionales del Trabajo Social que atien-
den a personas con Parkinson y, singularmente López (2021) en asociaciones 
enfocadas a este colectivo, en consonancia con lo señalado: información y 
asesoramiento, atención directa, derivación y coordinación con profesionales 
y entidades públicas y privadas diseño, ejecución y evaluación de proyectos 
sociales y gestión de subvenciones, sensibilización, promoción del volunta-
riado, mediación, investigación y coordinación de equipos multidisciplinares. 
Iañez (2014) enfatiza la función de atención directa desde el empoderamiento 
en procesos de vida independiente, Simcock y Castle (2016) resaltan la con-
fianza, profesionalidad y habilidades de comunicación en la relación de ayuda 
y Beresford et al. (2008) dan voz a personas de servicios de cuidados paliativos 
que valoran en la atención directa limites flexibles profesionales, reciprocidad 
y tener tiempo para ellas. Minguela y Bódalo (2022) destacan la función de 
mediación enfocada a la familia, especialmente en procesos, de transición a la 
vida adulta en el Tercer Sector de personas con discapacidad intelectual. Díaz-
Jiménez et al. (2021), García-Longoria (2014), Munuera (2013) y Munuera 
(2015) también estudian la función de mediación en discapacidad. Por último, 
Bigby et al. (2018) remarcan la importancia de la función de investigación en 
el ámbito de la discapacidad.

Para concluir, en las sociedades del conocimiento la presencia de las 
nuevas tecnologías va introduciéndose en las formas de intervenir en Trabajo 
Social, multiplicándose las experiencias a raíz del confinamiento domiciliario 
y posterior desescalada por la pandemia de COVID-19 (Binimelis et al., 2021; 
Pink et al., 2022). Es lo que se conoce como Trabajo Social Digital o e-Social 
Work, aplicado especialmente a atención directa, formación, monitorización 
de expedientes y programas (López, 2014, citado en Lillo y Ramírez, 2021; 
Pérez-Lagares et al., 2012).

Las técnicas de trabajo social que tradicionalmente se han utilizado de 
forma presencial, como entrevista, observación o visita domiciliaria, pueden 
desarrollarse de manera digital, mediante videollamadas, chats o mensajería 
instantánea, redes sociales o para proporcionar información (Caravaca, 2014; 
Lillo y Ramírez, 2021; Real y Nieto; 2021; Reamer, 2013). Estos nuevos medios 
para la intervención permiten abordar dificultades como distancia geográfica, 
problemas de movilidad o dificultades de comunicación de personas con dis-
capacidad (Fernández, 2018). Como instancia final, resulta esencial relacionar 
el Trabajo Social Digital con cuestiones éticas (Lillo y Ramírez, 2021), en la 
formación (De la Fuente y Martín, 2017), y en el fomento de la investigación 
sobre este tipo de prácticas, no solo formales sino especialmente informales 
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(Steiner, 2021), en particular investigación empírica y referida a generación, 
uso y distribución de datos (Andersen et al., 2023).

El presente estudio
Teniendo en cuenta todo lo señalado y, apreciando la opinión de Aguiar 

(2006) de que es preciso promover desde el Trabajo Social investigaciones que 
ayuden al fortalecimiento del Tercer Sector, especialmente sobre funciones, 
condiciones laborales y grado de satisfacción, el estudio pretende explorar el 
Trabajo Social que se realiza desde las entidades del Tercer Sector del contexto 
de discapacidad física y orgánica en la provincia de Alicante. Los objetivos 
específicos han sido los siguientes:

1. Categorizar el perfil sociodemográfico y laboral de las trabajadoras 
sociales.

2. Averiguar los mecanismos de coordinación, cooperación y/o deriva-
ción en la gestión de casos entre las entidades públicas y privadas de 
Servicios Sociales.

3. Identificar las funciones que se desempeñan y los modelos de inter-
vención que se aplican en la atención directa.

4.  Describir el uso de las nuevas tecnologías que se está llevando a cabo 
en la intervención social.

2. METODOLOGÍA

2.1. Enfoque

El planteamiento metodológico es cuantitativo y de tipo exploratorio para la 
investigación sobre el Trabajo Social que se realiza en organizaciones de aten-
ción de personas con discapacidad física y orgánica en la provincia de Alicante, 
debido a la ausencia de investigaciones previas sobre el Trabajo Social que se 
lleva a cabo en este tipo de organizaciones en general y, en el ámbito geográ-
fico elegido, en particular (Hernández et al., 2008, citados en Sabater, 2015). 
Además, es de tipo descriptivo porque se busca la descripción de la realidad 
objeto de estudio, no la explicación del fenómeno (Sabater, 2015) y se enmarca 
en un diseño no experimental, pues no se han controlado las variables que han 
definido las conclusiones de esta, sino que se ha atendido a ellas tal y como se 
han producido en su contexto (Agudelo et al. 2008).

2.2. Participantes

El universo de estudio estuvo constituido por 35 trabajadoras sociales con-
tratadas en asociaciones y fundaciones dependientes de COCEMFE Alicante 
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(Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de 
la provincia de Alicante) y la propia federación, una vez aplicados los criterios 
de exclusión para participar en la investigación (incoherencia en respuestas a 
preguntas filtro y cumplimentación fuera de plazo, trabajar en dos entidades, 
participando en la investigación solo desde una de ellas y vinculación con la 
investigación). No se aplicó ninguna clase de muestreo para no disminuir la 
inclusión de potenciales participantes, por el reducido tamaño del universo, 
enfocándose la investigación a toda la población de estudio (Ruiz et al., 1998). 
Las 20 entidades que no cuentan con trabajadora social fueron excluidas de la 
investigación. Finalmente participaron 29 profesionales, suponiendo un 82.9% 
de la muestra, firmando un consentimiento informado para garantizar crite-
rios éticos y legales. La fuente de información seleccionada para determinar el 
universo fue la Guía COMINET (COCEMFE Alicante, 2022), informativa de 
recursos para personas con discapacidad, donde se puede acceder a los datos 
de contacto de las organizaciones que forman parte de COCEMFE Alicante.

2.3. Instrumento de recogida de datos

El instrumento de recogida de datos fue la encuesta telefónica, de modo que 
se pudieran abaratar los costes y tiempo de realización del trabajo de campo, 
así como acceder a personas de núcleos dispersos de población, como es el 
caso de las personas que han participado que pertenecen a entidades con 
sedes en diversas comarcas de la provincia de Alicante. Se dio la opción de 
autoadministración de la encuesta a quien lo demandó explícitamente (una 
persona). Además, se realizó un pretest del cuestionario para reorientarlo en 
caso necesario antes de proceder a su uso (Sabater y Carbonero, 2015). Las 
encuestas fueron cumplimentadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 
con una duración media de 30 minutos. La encuesta se diseñó ad hoc al no 
existir cuestionarios validados que fueran aplicables a las necesidades de la 
investigación. El cuestionario se elaboró mediante Google Formulario, con-
tando con 32 preguntas principales, siendo cuantitativas (abiertas o mediante 
escala de medida cuantitativa continua) y cualitativas (nominales, ordinales y 
dicotómicas), agrupadas en las siguientes variables:

 – Datos sociodemográficos y laborales: se ha recabado información sobre 
datos sociodemográficos, formativos y en base a Aguiar (2006) «con-
diciones laborales y económicas, grado de satisfacción o expectativas 
profesionales» (p.14).

 – Retos del Tercer Sector: las preguntas han versado sobre tareas relacio-
nadas con la gestión de calidad, comunicaciones on line y cooperación 
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entre las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales.

 – Funciones del Trabajo Social: se han tratado las funciones que ejercen 
las profesionales del Trabajo Social, partiendo de las definiciones de 
funciones recogidas en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo 
Social, concretamente, preventiva, atención directa, planificación, 
docente, promoción e inserción social, mediación, supervisión, eva-
luación, coordinación, gerencial y de investigación (Vázquez, 2004, 
p.170-171).

 – Trabajo Social Digital. La información ha estado relacionada con la 
introducción de nuevas tecnologías en el desempeño profesional en 
cuanto a «investigación on line, tratamiento de pacientes (tratamiento 
individual, dinámicas grupales y comunitarias), formación y capacita-
ción y monitorización de los programas de Servicios Sociales» (López, 
2014, p.44, citado en Lillo Beneyto y Ramírez García, 2021).

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores

Variables Dimensiones Indicadores

Datos sociodemográficos y 
laborales

Datos sociodemográficos • Sexo
• Edad
• Nacionalidad
• Formación

Datos laborales • Años de ejercicio 
profesional en entidad 
actual

• Temporalidad del 
contrato

• Duración de la jornada
• Grado de satisfacción en 

el puesto actual

Retos del Tercer Sector Gestión de calidad • Formación
• Dificultades
• Grado de satisfacción

Comunicación on line • Formación
• Dificultades
• Grado de satisfacción

Cooperación 
interinstitucional público-
privada

• Organizaciones
• Motivos
• Grado de satisfacción
• Intervención coordinada 

de casos
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Variables Dimensiones Indicadores

Funciones del Trabajo Social Modelos de intervención • Psicosocial o de 
diagnóstico

• De crisis
• Sistémico
• De redes
• De Atención Integral y 

Centrada en la Persona
• Centrado en la tarea
• Crítico radical
• Otros modelos
• Ninguno

Funciones • Preventiva
• Atención directa
• Planificación
• Docente
• Promoción e inserción 

social
• Mediación
• Supervisión
• Evaluación
• Coordinación
• Gerencial
• De investigación

Formación para desarrollo 
de funciones

• Organizaciones de 
formación

• Necesidad
• Modalidad de 

preferencia

Trabajo Social Digital • Aplicación
• Medios
• Grado de satisfacción
• Necesidades
• Ventajas
• Desventajas

Fuente: elaboración propia

2.4. Procedimiento

La metodología que se llevó a término para contactar y averiguar qué entida-
des contaban con trabajadora social, se estableció mediante varias fases que 
se solaparon en el tiempo:

 – Fase preliminar: solicitud de colaboración con la investigación a 
COCEMFE Alicante, mediante envío de correo electrónico de pre-
sentación de esta a todas las entidades pertenecientes a la misma. El 
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contenido de esta presentación estuvo referido a datos de la investiga-
dora, contexto académico y objetivos de la investigación. COCEMFE 
Alicante accedió a colaborar en la investigación.

 – Primera fase: contacto telefónico con todas las 46 entidades vincu-
ladas a COCEMFE Alicante y la propia Federación, para determinar 
si tenían trabajadora social contratada, con cuántas profesionales de 
este perfil contaban, presentar la investigación y establecer citas con 
las trabajadoras sociales.

 – Segunda fase: correo electrónico a entidades con las que el contacto tele-
fónico resultó infructuoso tras cinco intentos o más (5 corporaciones).

 – Tercera fase: contacto con COCEMFE Alicante para averiguar si las 
organizaciones con las que había resultado infructuoso el contacto, tras 
las fases anteriores, tenían trabajadora social contratada (2 entidades).

2.5. Análisis de datos

Para la codificación y análisis de los resultados se ha utilizado el sofware 
Stadistical Package for Social Science (SPSS), versión 29, y Microsoft Excel. Se 
ha realizado un análisis exploratorio univariable y bivariable, pues se trata de 
un estudio exploratorio. Para ello se ha utilizado estadística descriptiva, en 
forma de tablas de frecuencias, porcentajes, representaciones gráficas, media, 
mediana, moda y desviación típica, así como estadística explicativa, mediante 
la chi cuadrado de Pearson.

3. RESULTADOS

En primer lugar, se describen las entidades y trabajadoras sociales que han par-
ticipado en la investigación. De las 46 entidades participantes, 20 no cuentan 
con trabajadora social contratada (43.5%), frente a 26 organizaciones que sí 
(56.5%), donde la mayoría tiene únicamente una trabajadora social en plantilla.

Tabla 2. Entidades según número de trabajadoras sociales

Entidad n

Entidades con 1 profesional 17

Entidades con 2 profesionales 8

Entidades con 3 profesionales o más 1

Total 26

Fuente: elaboración propia
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3.1. Datos sociodemográficos y laborales

La mayoría de las personas participantes en la investigación son mujeres 
(86,2%) y, en menor medida, hombres (13.8%).

Codificada la edad por intervalos, más de un tercio se encuentra en el de 
40 y 44 años (37.9%), sucedida por el de 45 y 49 años (20,7%) y los igualados 
entre 35 y 39 años (13.8%) y entre 30 y 34 años (13.8%).

En cuanto a la titulación, un 41.3% posee estudios de posgrado, aunque 
ninguna de las personas ha finalizado estudios de doctorado.

Contemplando el tiempo de ejercicio como trabajadora social en la entidad 
actual, hay similitud entre quienes trabajan más de 10 años en la organización 
(55.1%) y quienes llevan menos de 10 años (44.9%).

Focalizando la atención en la jornada laboral, toda la población encuestada 
dispone de contratos indefinidos (100%), observándose con cierta equipa-
ración entre jornada completa (55.2%) y a tiempo parcial (44.8%). De éstas 
últimas, más de un tercio (35.7%) cuenta con otro empleo, ejerciendo en éste 
como trabajadora social mayoritariamente (83.3%).

3.2. Retos del Tercer Sector

En esta variable, la información obtenida muestra que en alto grado las pro-
fesionales realizan contactos, cooperación y/o coordinación con el Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales (96.6%) frente a quienes no (3.4%).

La naturaleza de estas conexiones pública-privada es diversa. En parte, 
se enmarcan en labores de gestión de subvenciones (85.7%), derivación de 
personas usuarias (64.3%) e intervención coordinada de casos (57.1%). Los 
organismos con los que se mantienen relaciones son, equipos sociales de zona 
de los ayuntamientos (78.6%), centros o servicios especializados de Consellería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas4 (53.6%) y Diputación Provincial de Alicante 
(42.9%), áreas técnicas dedicadas a gestión de subvenciones de ayuntamien-
tos (82.1%), de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas (85.7%) y de 
Diputación Provincial de Alicante (82.1%).

Prosiguiendo con la intervención coordinada de casos de personas usua-
rias entre sus entidades y la Administración Pública, el 100% consideran que 
debería ser mayor, independientemente de si la realizan dentro de sus funcio-
nes o no en el momento actual. La opinión sobre los motivos de que no se 
produzca una intervención coordinada de casos mayor, apuntan a la saturación 
de los Servicios Sociales públicos (93.1%), falta de protocolos conjuntos de 

4   Actualmente la denominación es Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
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coordinación de casos (89.7%), canales de comunicación ineficaces (58.6%) 
y saturación en sus propias organizaciones (37.9%).

Otra dimensión estudiada ha sido el desempeño desde el Trabajo Social en 
gestión de calidad. Esta función emergente está asumiéndose por parte de las 
trabajadoras sociales en más de la mitad de los casos; concretamente, se encar-
gan de forma parcial junto a otras compañeras (48.3%) o en exclusiva (6.9%).

De las personas que ejecutan tareas de gestión de calidad, un alto por-
centaje ha recibido formación (70.6%). Entre las principales dificultades para 
estas tareas, priman las relacionadas con el tiempo, como tiempo insuficiente 
(70.6%) y tareas urgentes en otras áreas (70.6%).

Por otro lado, otra dimensión analizada ha sido la comunicación on line. 
Las evidencias apuntan a que hay equiparación entre quienes no realizan esta 
tarea (51.7%) y las personas que sí (48.3%), dividiéndose entre quienes se 
encargan junto a otras compañeras en la organización (34.5%) o en exclusiva 
(13.8%).

Atendiendo a las personas que sí realizan estos quehaceres (redes sociales, 
página web, etc), más de la mitad no han recibido formación para ello (57.1%), 
en concreto en diseño de material publicitario (50%) y de comunnity man-
nager (33.3%).

3.3. Modelos de intervención social y funciones del Trabajo Social

Se estudiaron los modelos de intervención social utilizados, constándose que 
no se hace uso de un único modelo sino de una variedad de ellos. El modelo de 
Atención Integral y Centrado en la Persona (AICP) es el más común, seguido 
por otros más tradicionales: modelo psicosocial o de diagnóstico, modelo sis-
témico o modelo crítico/radical.
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Figura 1. Modelos de intervención social utilizados
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Además, se investigaron las funciones llevadas a término por las profe-
sionales con el marco de referencia del Libro Blanco del Título de Grado en 
Trabajo Social (Vázquez, 2004). No hay ninguna función que no sea desempe-
ñada por alguna profesional de las participantes en el cuestionario, llevando a 
cabo varias funciones la mayoría de ellas. Las funciones que con más asiduidad 
se están llevando a efecto son: en primer lugar, de planificación, seguida por 
preventiva y evaluación, atención directa y promoción e inserción social. Las 
funciones con menor representación son las de investigación y gerencial.
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Tabla 3. Funciones desempeñadas

Funciones %

Planificación 100.0%

Preventiva 96.6%

Evaluación 96.6%

Atención directa 93.1%

Promoción e inserción social 89.7%

Mediación 69.0%

Supervisión 69.0%

Docente 62.1%

Coordinación 62.1%

Investigación 37.9%

Gerencial 34.5%

Fuente: elaboración propia

En referencia a función docente, se está ejerciendo mediante docencia en 
estudios universitarios u otros ámbitos formativos (47.1%) y/o siendo tutoras 
de prácticas exclusivamente de alumnado de Trabajo Social u otras disciplinas 
afines (87.6%).

Por otra parte, más de la mitad llevan a cabo la función de coordina-
ción (62.1%), siendo mayoría quienes no han recibido formación específica 
(52.6%).

Figura 2. Número de años ejerciendo la función de coordinación
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Tal y como ya se ha señalado, la función de investigación es una de las 
menos desempeñadas (37.9%), siendo los motivos insuficiencia de tiempo por 
la necesidad de dedicarlo a otras tareas en la organización (88.9%) y percepción 
de no contar con formación suficiente para ello (55.6%).

Reflexionando sobre la educación, todas las profesionales manifiestan que 
les haría falta más formación para llevar a término sus funciones (100%). 
Concretamente, la mayoría indica que le haría falta bastante formación 
(55.2%), seguido de poca formación (34.5%) y mucha formación (10.3%). 
COCEMFE Alicante es la organización en la que, mayoritariamente se ha reali-
zado formación en los últimos tres años. En cuanto a la modalidad, la mayoría 
se decanta por la formación on line asincrónica (65.5%), presencial (48.30%) 
y on line sincrónica (41.40%).

3.4. Trabajo Social Digital

Adentrándonos en la última variable investigada, el Trabajo Social Digital está 
desarrollándose ampliamente por estas profesionales (96.6%). Los principales 
motivos se refieren a la intervención directa con personas usuarias (92.9%) y 
formación on line de las profesionales (92.9%), en un segundo lugar, a la moni-
torización de los programas y/o proyectos de la entidad (89.3%), y reuniones 
(43%) e investigación on line (25%).

Enfocando la atención a la intervención directa con personas usuarias, es 
extendido el empleo de medios como la llamada telefónica o correo electró-
nico, chat de WhatsApp, videollamadas por diferentes plataformas y, en menor 
medida, redes sociales como Facebook o Instagram.

Figura 3. Medios digitales para la intervención directa con personas usuarias
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Consultadas sobre cómo podrían incrementar el grado de satisfacción en 
intervención digital directa con personas usuarias, indican que sería posi-
ble investigando buenas prácticas y otras experiencias llevadas a cabo por 
otras entidades (73.1%) y formación en nuevas tecnologías (57.3%). Otras 
cuestiones relevantes están relacionadas con los espacios: contar con espacios 
privados en la vivienda o entorno de las personas usuarias para las comuni-
caciones (46.2%) o en la propia entidad (30.8%). Además, hay circunstancias 
relativas a las propias organizaciones, como disponer de equipamientos infor-
máticos y tecnológicos adecuados (42.3%) o apoyo para la aplicación de la 
intervención digital (15.4%).

En cuanto a ventajas de la intervención digital directa, ponen de manifiesto 
que permite salvar las dificultades de desplazamiento de las personas usua-
rias a la sede de la entidad (93.1%) y mantener un contacto más continuado 
que los medios presenciales (93.1%), facilitar el teletrabajo (89.7%) y posi-
bilitar la ayuda con personas usuarias jóvenes acostumbradas a estos medios 
de comunicación (79.3%). En valores altos se sitúan también otras ventajas, 
como el ahorro de tiempo de desplazamiento de la profesional (75.9%) y la 
adaptación mutua profesional-persona usuaria (75.9%). En menor medida se 
considera el ahorro económico para la entidad de que la profesional realizase 
visita domiciliaria (51.7%).

Por último, considerando las desventajas de la intervención digital directa 
con personas usuarias, por un lado, pueden considerarse cuestiones sobre la 
relación de ayuda, como que se pierde la riqueza de la comunicación presencial 
(89.7%) o las dificultades de las personas usuarias de su entidad con las nuevas 
tecnologías (72.4%). Por otro lado, se encuentran desventajas relacionadas con 
las propias profesionales, como que el uso de nuevas tecnologías impide la 
desconexión digital (48.3%), tiempo insuficiente para la formación en nuevas 
tecnologías (37.9%) y destrezas limitadas con las TICs (20.7%).

Se han investigado los grados de satisfacción respecto a cinco ámbitos, 
utilizando una escala Likert de 0-10 puntos (siendo 0 nada satisfecho/a y 10 
muy satisfecho/a), con los siguientes resultados: puesto actual (alto), gestión 
de calidad (medio-alto), comunicación on line (medio), cooperación interins-
titucional pública-privada (medio) y Trabajo Social Digital (medio).
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Figura 4. Grados de satisfacción según ámbitos
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Los grados de satisfacción también se han estudiado mediante otras 
medidas de estadística descriptiva. Se evidencia una distribución normal con 
simetría de los datos en cuanto al grado de satisfacción en el puesto actual, 
mientras que en el resto de los ámbitos estudiados no se muestra una distribu-
ción normal, indicando las desviaciones típicas que no hay una concentración 
de datos en torno a la media. Se constata una satisfacción media mayor en el 
puesto actual que en ninguno de los otros parámetros, encontrándose menos 
satisfechas las trabajadoras sociales en cuanto a la cooperación interinstitucio-
nal entre sus entidades y el Sistema Público de Servicios Sociales.



146

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2024) 31, 127-161
https://doi.org/10.14198/ALTERN.25109

Mercedes Molina-Montoya

Tabla 4. Grados de satisfacción

Puesto  
actual

Gestión de 
calidad

Comunicación 
on line

Cooperación 
interinstitucional

Intervención 
digital directa

Media 8.59 7 5.86 5.24 6.5

Mediana 8.00 7 6.00 5.00 7

Moda 8 6.ª 5 7 6.ª

Desviación 
típica

.95 1.32 1.67 1.99 2.14

Mínimo 7 5 3 1 0

Máximo 10 9 8 8 9

ª Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño.

Fuente: elaboración propia

En última instancia, se ha indagado sobre las diferencias estadísticamente 
significativas entre variables, con las siguientes hipótesis:

 – Las personas con contrato a tiempo parcial tienen un grado de satisfac-
ción menor en el puesto laboral actual que quienes trabajan a jornada 
completa. Esta hipótesis se basa en la idea de que sus condiciones 
laborales son más precarias.

 – Las personas de mayor edad manifiestan un grado de satisfacción 
menor con la intervención digital directa. Esta hipótesis se formula 
porque las nuevas generaciones han convivido en mayor medida con 
las nuevas tecnologías.

 – Las personas con mayor número de años ejerciendo como trabaja-
dora social en la entidad actual desempeñan la función gerencial. La 
hipótesis estriba en la idea de que se ejerce dicha función por la res-
ponsabilidad y conocimiento de la organización que se requiere.

 – Las mujeres tienen más dificultades para realizar acciones formativas 
por cuestiones de conciliación familiar, social y laboral. La hipótesis 
se basa en que tradicionalmente son cuidadoras de personas menores 
de edad y dependientes.

 – Las personas más jóvenes tienen mayores estudios de posgrado. La for-
mulación de la hipótesis se basa en que éstas disponen de más tiempo 
libre para la formación que personas de mayor edad, que pueden estar 
en etapa de crianza.
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 – Quienes ejercen la función de coordinación realizan en mayor medida 
tareas de gestión de calidad. La hipótesis se fundamenta en que ésta 
está relacionada con el liderazgo.

En todos los casos, el análisis bivariable mediante la chi-cuadrado de Pearson 
arrojó valores con significaciones superiores a 0.05, confirmando la hipótesis 
nula de ausencia de diferencias significativas en las frecuencias de los pares de 
variables analizadas, de acuerdo con las hipótesis formuladas.

4. DISCUSIÓN

En primer lugar, los resultados del perfil sociodemográfico y laboral son cohe-
rentes con lo señalado por Aguiar (2006), sobre que sitúan en la realidad 
profesional en el Tercer Sector de las trabajadoras sociales.

Por una parte, las condiciones laborales apuntan a que la precariedad 
no se refiere tanto a la permanencia en el puesto de trabajo, pues todas las 
profesionales son indefinidas, en contraposición al 65.2% evidenciado por 
Giménez (2010), el 70% de Gómez (2010) o Barrera et al. (2013), que exponía 
que un 92% de contratos temporales en los últimos 5 años. Lo significativo 
de los resultados es el tipo de jornada, siendo casi la mitad a tiempo par-
cial, coincidiendo con Ruiz y Rey-García (2023) y Rodríguez (2020). Aguiar 
(2006) también señalaba que las trabajadoras sociales estaban consolidando 
sus puestos de trabajo en el Tercer Sector y aportando su experiencia, lo que 
se corrobora ya que el 55.1% lleva más de 10 años en la misma entidad y con 
el mismo perfil, en comparación con el 34,8% de Giménez (2010).

Por otra parte, las trabajadoras sociales del estudio tienen altos niveles 
de satisfacción en su puesto laboral, lo que contrasta con el nivel medio-bajo 
de satisfacción de los encuestadas por Gómez (2010). Podría apuntarse a que 
están lejos del Síndrome de Queme Profesional o Burnout (Maslach, 1998) 
que, en Trabajo Social, cuenta con factores personales, de la organización y del 
contexto (Barrera, et al., 2015; Bravo, 2003, citado en Caravaca-Sánchez et al, 
2022), en la línea de la perspectiva clínica y la psicosocial sobre este síndrome 
(Domínguez y Jaureguibehere, 2012).

Es importante añadir que los datos de formación de posgrado coinciden 
prácticamente con los de Barrera et al. (2013), siendo relevante que no se 
alcanzan estudios de doctorado.

Comparando otros datos sociodemográficos, los resultados se asemejan a 
los de otros autores en que mayoritariamente son mujeres quienes ejercen el 
Trabajo Social (Giménez, 2010; Gómez, 2010; Barrera et al., 2013; Ballestero 
et al., 2013). Por rangos de edad, se observan diferencias en el Sector Público 
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(Giménez, 2010) y el Tercer Sector estudiado y en Barrera et al. (2013), donde 
el perfil mayoritario era de menores de 40 años. Sin embargo, en la presente 
investigación se observa un perfil de mayores de 40 años, coincidiendo con 
Ballestero et al. (2014).

En la relación entre las entidades estudiadas y los Servicios Sociales 
Públicos, se coincide con la literatura previa en que es precisa una mayor coo-
peración (Conde, 2003; Fantova, 2018; Cabra, 2014; Ruiz y Rey-García, 2023; 
Guiteras, 2012; Homs i Ferret, 2009, citados en Navarro-Pérez y Prado, 2016; 
Navarro-Pérez y Prado, 2016); especialmente, en la intervención coordinada 
de casos de personas usuarias, aunque también en la derivación. Los contactos 
con el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales son relevantes en la 
gestión de subvenciones para proyectos sociales, incluida en tres funciones 
(preventiva, planificación y evaluación) que, principalmente, realizan las pro-
fesionales del Trabajo Social encuestadas.

Con respecto a los modelos de intervención social, se concuerda con López 
(2021), siendo el de Atención Integral y Centrado en la Persona el más utili-
zado. Otros modelos empleados son: psicosocial, sistémico y centrado en la 
tarea, coincidiendo con Barrera et al., (2013) y Vázquez et al. (2014), vinculado 
a lo expresado por estos últimos sobre el uso del modelo de crisis también y 
que, normalmente, se utiliza más de un modelo de intervención.

Particularmente, acerca de las funciones emergentes, se está asumiendo la 
gestión de calidad, lo que podría estar relacionado con el perfil de liderazgo, 
alianzas y relación con las personas (Dávila y García, 2012; González et al., 
2011; Juaneda et al.,2013; Rodrigo et al., 2016) que van asociados a estas pro-
fesionales, ya sea porque ejercen la función de coordinación en alto número 
o porque, tradicionalmente, las cuestiones asociadas a las relaciones humanas 
están en la base del Trabajo Social desde sus orígenes (Álvarez-Uría, 2018; 
Martín, 2019; Paniagua et al., 2010).

Otra labor asumida por las trabajadoras sociales es la de la comunicación 
on line. Sin embargo, aunque Aguiar (2006) manifestaba que es preciso que 
este perfil profesional cuente con formación en marketing e imagen social, los 
resultados señalan que es necesaria una mayor formación para desempeñar esta 
labor. Ruiz y Rey-García (2023) también señalan que para las tareas de comu-
nicación es necesaria formación en competencias digitales. La asunción de la 
comunicación externa podría estar relacionado con funciones que desarrollan 
en el Tercer Sector como sensibilización, difusión de actividades o captación 
de voluntariado, como apuntaban Díaz (2003), González-Ramos et al. (2019), 
López (2021), Molina (2009), Tirado et al. (2022) u Olarte et al. (2011).



149

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2024) 31, 127-161
https://doi.org/10.14198/ALTERN.25109

Trabajo Social en organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad 
física y orgánica: funciones, cooperación con la Administración pública y Trabajo 
Social Digital

En este orden de ideas, Pérez-Lagares et al. (2012) y Nos y Santolino 
(2015) señalan que las redes sociales, medio utilizado en la comunicación 
on line, están al servicio de la reivindicación de derechos, una característica 
inherente del Tercer Sector. Este hecho relacionado con que se confirma la 
utilización del modelo crítico/radical (Viscarret, 2007), corroboraría que se 
promueven procesos de concienciación, defensa de intereses y se abanderan 
el modelo de derechos y el social (Aguiar, 2006; Cáceres, 2020; Cazorla, 2018; 
Díaz, 2018; Díaz-Jiménez, 2021; Fernández y Peñasco, 2013; Cabra, 2014; 
Rodríguez, 2012; Mata 2005; Muyor, 2018, Ramos y Lorenzo, 2020; Rodríguez, 
2015; Rodríguez, 2020; Volkers y García, 2016) pudiendo ser la comunicación 
on line utilizada un medio para ello.

En lo concerniente a las funciones descritas por Vázquez (2004), se coin-
cide con lo apuntado por Caravaca (2019), Díaz (2003), González-Ramos et 
al. (2019), López (2021), Molina (2009), Tirado et al. (2022) o Vázquez et 
al. (2014), en cuanto a prevención, planificación y evaluación, estando estas 
funciones relacionadas con la elaboración y evaluación de proyectos. En mayor 
medida, desempeñan estas funciones las trabajadoras sociales participantes, 
por encima del 95%, que en las investigaciones de Ballestero et al. (2013), con 
rangos entre 27% y 36% o Gómez (2010), en torno al 8.5%.

Las trabajadoras sociales vinculadas a COCEMFE Alicante realizan en 
un alto grado atención directa (Caravaca, 2019; Iañez, 2014; Molina (2009), 
Tirado et al. (2022); Vázquez et al., 2014), en un 93.1%, ligeramente por 
encima del 84.4% de Ballestero et al. (2013) o el 61% de Gómez (2010).

En la función de coordinación, fundamentalmente el perfil del Trabajo 
Social es el encargado de esta tarea, en la línea de lo expuesto por Caravaca 
(2019), Esteban-Romaní y Botija-Yagüe (2020), Giménez (1997), González-
Ramos et al. (2019), López (2021) o Molina (2009). Los datos (62.1%) se 
sitúan por encima del 40% señalado por Ballestero et al. (2013).

Significativos resultan también los datos relativos a la función de media-
ción, que ya Díaz-Jiménez et al. (2021), García-Longoria (2014), Munuera 
(2013) y Munuera (2015) enfatizaban en el sector de discapacidad.

Comparando los resultados de la función de investigación con los de 
Ballestero et al. (2013), que señalaban un 4%, se aprecia una gran diferencia 
con el 37.9% de quienes sí la desempeñan en estas organizaciones, aunque sea 
también escasa, pese a que Bigby et al. (2018) resaltaban la relevancia de la 
investigación en discapacidad.

En mayor medida se reflejan los datos relativos a las funciones de super-
visión y promoción e inserción social con respecto a Ballestero et al. (2013).
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Asimismo, las trabajadoras sociales valoran que requieren de mayor for-
mación para el desempeño de sus funciones, lo que puede ir en consonancia 
con el aprendizaje a lo largo de la vida, con componentes como percepción de 
la demanda de aprendizaje, cultura de aprendizaje y búsqueda de la excelencia 
(Belando-Montoro, 2017).

Centrándonos en el Trabajo Social Digital, el colectivo estudiado utiliza 
habitualmente las nuevas tecnologías en la praxis, coincidiendo con Pérez-
Lagares et al. (2012), en relación con formación, reuniones y monitorización 
de los programas (gestión de expedientes y evaluaciones).

Especialmente relevante es cómo se está aplicando el E-Social Work en 
la intervención directa con personas usuarias y el uso de chat de WhatsApp, 
videollamadas, redes sociales, correo electrónico o llamada telefónica, lo que 
permite corroborar lo señalado por Caravaca (2014), Lillo y Ramírez (2021), 
Real y Nieto (2021) o Reamer (2013). En el grado de satisfacción, sin embargo, 
existe diversidad de opiniones sobre el uso de nuevas tecnologías aplicadas a 
la intervención directa, coincidiendo las profesionales en que podrían incre-
mentarlo mediante formación y conocimiento de prácticas de este tipo en otras 
organizaciones (De la Fuente y Martín, 2017).

En referencia a las ventajas de aplicar el Trabajo Social Digital, existen dos 
cuestiones clave relacionadas con la tipología de población que atienden las 
profesionales: personas con discapacidad física y orgánica. Por un lado, las 
nuevas tecnologías permiten salvar la distancia geográfica entre las entidades y 
las personas usuarias (Arriazau y Fernández–, 2013, citados en De la Fuente y 
Martín, 2017; Caravaca (2014); Fernández, 2018; Real y Nieto, 2021); también 
permite el ahorro de costes y tiempo de desplazamiento de las trabajadoras 
sociales, por lo que la ventaja del E-Social Work es tanto para personas usuarias 
como para profesionales y entidades. Se evidencia que también se facilita el 
teletrabajo, coincidiendo con Castillo y Méndez (2021), cuando relacionan la 
aceleración del teletrabajo en el confinamiento por la pandemia de COVID-19 
y la aplicación de nuevas tecnologías en la intervención social.

En lo que respecta a las desventajas, hay correspondencia en que se pierde 
la riqueza de la comunicación presencial en la relación de ayuda o en lo refe-
rente a falta de privacidad en la vivienda o entorno de las personas usuarias, así 
como las dificultades de éstas en cuanto a conectividad (Lillo y Ramírez, 2021) 
y formación (De la Fuente y Martín, 2017). Curioso resulta que coincidan las 
desventajas relativas a falta de privacidad e insuficiencia de equipamientos con 
los obstaculizadores de la investigación de Giménez (2010), aun cuando en el 
presente estudio está referido a la intervención digital y en aquel a la presencial. 
Fundamental resulta aludir a la desconexión digital, presente en los resultados, 
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transmitiendo Binimelis et al. (2021) la necesidad de establecer límites entre 
la esfera personal y profesional. Otra desventaja relevante se refiere a carencias 
en competencias digitales de las personas usuarias (Goldkind y Wolf, 2015).

4.1. Limitaciones y nuevas líneas de investigación

La principal limitación ha sido la duración media de 30 minutos de la encuesta, 
que no ha permitido profundizar en algunas cuestiones, para no provocar un 
perjuicio para profesionales con otras tareas que atender, favorecer la falta de 
concentración o el progresivo desinterés. Otra limitación es que sería precisa 
la realización de más estudios en otras provincias o Comunidades Autónomas 
para contar con una muestra más amplia y diversa, para poder confirmar estos 
resultados.

Esto último lleva a la primera posible línea de investigación futura, como 
se apuntaba. Configurándose este estudio como la primera aproximación a 
nivel nacional de la realidad profesional en el Tercer Sector de las trabajadoras 
sociales de un colectivo específico de intervención, como son las personas 
con discapacidad física y orgánica y en el ámbito concreto de la provincia 
de Alicante, puede suponer un primer punto de partida para replicarse en 
otras entidades similares que pudieran ofrecer un panorama más completo 
del desempeño profesional con este colectivo a nivel autonómico o nacional. 
Igualmente podría enfocarse en la propia provincia de Alicante ampliándose 
con otro tipo de discapacidades (intelectual y sensorial).

En segundo lugar, pese a que se constata saturación en el desempeño de 
funciones, como la gestión de calidad o la comunicación on line, es significativo 
que los niveles de satisfacción en el puesto laboral son altos. Este hecho invita 
a cavilar sobre posibles factores de protección frente al Síndrome del Burnout, 
que podrían investigarse para mejorar la satisfacción en el puesto de trabajo de 
otras trabajadoras sociales y, por extensión, una mejor atención a las personas 
usuarias. Se respondería al «llamamiento a otros investigadores/as a analizar 
los factores de protección que pueden amortiguar la aparición y los efectos 
negativos del burnout» (Caravaca-Sánchez et al. 2022, p.180).

En tercer lugar, las profesionales están asumiendo funciones de comuni-
cación on line, concluyéndose que la formación es escasa. Este hecho podría 
influir en que los niveles de satisfacción son inferiores que los obtenidos en 
la tarea de gestión de calidad, siendo preciso reflexionar en cómo mejorar el 
desempeño de esta función e, incluso, realizar una investigación para indagar 
sobre si en las enseñanzas universitarias se le está otorgando importancia a 
esta nueva tarea que está ejerciéndose en la profesión. Continuando con la 
formación superior, también sería interesante investigar si en los Planes de 
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Estudio de los Grados en Trabajo Social se está planteando la formación sobre 
el modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona, ya que destaca como 
el más utilizado en el sector estudiado.

En último lugar, en lo referente al Trabajo Social Digital, su aplicación es 
alta, valorándose las ventajas que supone, pero con un grado de satisfacción 
medio, que apunta a la necesidad de estudiar en el futuro tanto las circuns-
tancias en que se está produciendo en la realidad (tiempo para la formación, 
espacios privados para las comunicaciones, equipamientos informáticos y tec-
nológicos…) y las desventajas que, de momento, se encuentran ligadas a este 
tipo de intervención social. Otra cuestión sobre la que cabe investigar es la ade-
cuación progresiva del currículum académico universitario a las nuevas formas 
digitales de proceder en la praxis, muy ligado todo ello a otras cuestiones como 
la ética en la intervención digital, el teletrabajo al servicio de la conciliación 
familiar y laboral pero también como factor de riesgo, siendo preciso estu-
diar prácticas de desconexión digital en otras organizaciones. Especialmente 
relevante es la brecha digital, pudiendo plantearse futuras investigaciones enfo-
cadas a cómo las propias personas con discapacidad física y orgánica están 
viviendo la transformación digital de sus organizaciones y que puedan aportar 
su opinión experta para mejorar la relación de ayuda con medios tecnológi-
cos, así como estudios sobre aplicación de nuevas tecnologías en otro tipo de 
entidades, con la intención de replicar buenas prácticas.

5. CONCLUSIONES

En lo que atañe al objetivo de categorizar el perfil sociodemográfico y laboral, 
este estudio constata precariedad en el colectivo de trabajadoras sociales de 
entidades del Tercer Sector de discapacidad física y orgánica de la provincia de 
Alicante, evidenciándose que casi la mitad de las contrataciones son a tiempo 
parcial. Es imperioso que las propias organizaciones del Tercer Sector como 
la Administración Pública en su política de conciertos, se planteen nuevas 
fórmulas de financiación que permitan complementar las jornadas laborales, 
pues el tiempo parcial redunda en la saturación en el ejercicio de funciones 
emergentes, como se ha constatado.

En lo concerniente a la formación especializada, más de un tercio tiene 
estudios de posgrado, aunque ninguna profesional posee estudios de doctorado. 
Estos datos son importantes para plantear medidas en estas organizaciones 
para fomentar la formación especializada mediante bonificaciones e incen-
tivos, como dedicar una parte de la jornada a la formación superior para la 
promoción profesional en las propias entidades. El desarrollo de Trabajos fin 
de Máster y tesis doctorales en las propias organizaciones redundaría en un 
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mayor conocimiento de los colectivos de las propias entidades que permitirían 
divulgación científica, obtención de nuevas financiaciones para proyectos y 
mejora de las prácticas profesionales con las personas usuarias.

Contemplando el objetivo de averiguar los mecanismos de coordinación, 
cooperación y/o derivación en la gestión de casos entre las entidades públicas 
y privadas de Servicios Sociales, se evidencia que el grado de satisfacción se 
encuentra en niveles medios, lo que lleva a la reflexión de que se puede mejorar 
la intervención coordinada de casos de personas usuarias mediante comisiones 
mixtas que permitan establecer protocolos conjuntos de trabajo y mejorar las 
comunicaciones entre profesionales, así como investigando experiencias que 
se hayan realizado en otras zonas.

Identificando las funciones que se desempeñan, usualmente se encuentran 
las relacionadas con el diseño y evaluación de proyectos (preventiva, plani-
ficación y evaluación), además de aquellas de intervención social (atención 
directa y promoción e inserción social). Es escasa la tradición investigadora, 
por carencias en la formación y falta de tiempo. En lo tocante a la formación, 
la amplia variedad de funciones desarrolladas (algunas de ellas sin formación 
específica como gestión de calidad, comunicación on line o coordinación) 
puede apuntar a que todas valoren que les haría falta más formación, así como 
su compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida. Actualmente, se decan-
tan por la formación on line asincrónica, quizá por la escasez de tiempo y tareas 
urgentes en diversas áreas manifestadas, aunque la formación presencial sigue 
estando en las preferencias. COCEMFE Alicante se configura como la entidad 
en la que fundamentalmente realiza formación el colectivo estudiado. Por 
tanto, los resultados de esta investigación pueden resultar de utilidad para esta 
organización con el propósito de planificar acciones formativas, en función de 
las preferencias de modalidad y las necesidades detectadas con relación a los 
ámbitos estudiados. Igualmente, en este sentido de la formación, puesto que 
un número significativo de profesionales ejerce la función docente mediante la 
tutorización de prácticas de estudiantes del Grado en Trabajo Social, podrían 
orientarse formaciones desde la universidad dirigidas a tutoras de prácticas, 
relacionadas con el modelo mayormente utilizado, el de Atención Integral y 
Centrado en la Persona, reforzar contenidos de otros modelos o proponer for-
matos instructivos sobre otras materias, como el Trabajo Social Digital, cuya 
aplicación era otro objetivo de la presente investigación, evidenciándose un 
alta utilización de las nuevas tecnologías en la intervención social.

En síntesis, cuestiones como las señaladas proporcionarían una valiosa 
información que ayudaría a mejorar la praxis de las trabajadoras sociales con 
este colectivo y, en general, desde el Tercer Sector.
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