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Resumen 

La literatura científica previa ha señalado cómo, desde los programas de 

investigación más importantes, como el de la Comisión Europea, actualmente se 

piden dos prioridades para todas las ciencias: co-creación e impacto social. Por tanto, 

se requiere que las investigaciones y el conocimiento científico se generen a través 

de diálogos con la ciudadanía y que sus efectos tengan resultados positivos en la 

consecución de objetivos democráticamente establecidos. Sin embargo, también la 

literatura científica ha señalado que no todos los grupos sociales han tenido igual 

acceso a estos procesos de creación de conocimiento científico. Uno de ellos es el 

Pueblo Gitano, del cual se han incluso legitimado estereotipos desde las 

investigaciones científicas. En la pandemia por la Covid-19, la investigación 

científica ha señalado que las dificultades del Pueblo Gitano se han aumentado y se 

ha señalado la necesidad de identificar actuaciones que estén solventando estas 

situaciones, entre otras áreas, desde el Trabajo Social. En este marco, el objetivo de 

la presente tesis es estudiar la relación de los mencionados nuevos criterios (diálogo 

con la ciudadanía y resultados positivos) que ahora se piden a todas las ciencias en 

el ámbito del Trabajo Social con el Pueblo Gitano. Concretamente, se plantea 

analizar qué actuaciones desde esta disciplina en co-creación con personas gitanas 

han podido superar las desigualdades acrecentadas en el tiempo de pandemia, 

teniendo como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguiendo 

la metodología comunicativa con una perspectiva cualitativa, para la tesis se han 

realizado 23 historias de vida a mujeres gitanas, cinco grupos de discusión a mujeres 

gitanas, tres grupos de discusión a hombres, ocho historias de vida a hombres 

gitanos, y 35 entrevistas a profesionales de la educación, servicios sociales y 

organizaciones cívicas. En total, se trata de 54 mujeres gitanas, 24 hombres gitanos 

y 35 profesionales que han participado en este estudio. Los resultados señalan cómo, 

en los casos analizados, solamente aquellas prácticas de Trabajo Social que se 

basaban tanto en la co-creación con personas gitanas como en las evidencias 

científicas que respaldan las acciones, han tenido resultados positivos en relación 

con los ODS. Asimismo, se señalan actuaciones de profesionales del Trabajo Social 

que han ejercido su práctica en base a los principios éticos fundacionales de la 

disciplina y el propio código deontológico, siendo estos elementos clave para la 



 

 

consecución de los ODS en los contextos analizados con población gitana en 

situación de gran vulnerabilidad. En conclusión, en los contextos analizados, la co-

creación, las evidencias científicas y la adhesión al código deontológico y los valores 

fundacionales del Trabajo Social se han visto como factores de éxito en la superación 

de desigualdades del Pueblo Gitano durante la pandemia.  

  



 

 

 

Abstract   

Previous scientific literature has pointed out how the most important research 

programmes, such as that of the European Commission, currently call for two 

priorities for all sciences: co-creation and social impact. Therefore, it is required that 

research and scientific knowledge be generated through dialogues with citizens and 

that its effects have positive results in the achievement of democratically established 

objectives. However, the scientific literature has also pointed out that not all social 

groups have had equal access to these processes of scientific knowledge creation. 

One of them is the Roma people, who have even had stereotypes legitimised by 

scientific research. In the Covid-19 pandemic, scientific research has pointed out that 

the difficulties of the Romany population have increased and the need to identify 

actions that are solving these situations, among other areas, from Social Work, has 

been pointed out. Within this framework, the aim of this thesis is to study the 

relationship between the aforementioned new criteria (dialogue with citizens and 

positive results) that are now required of all sciences in the field of Social Work and 

the Romany population. Specifically, it is proposed to analyse what actions from this 

discipline in co-creation with Roma people have been able to overcome the 

inequalities that have increased in the time of the pandemic, taking the Sustainable 

Development Goals (SDGs) as a reference. Following the communicative 

methodology with a qualitative perspective, 23 life stories of Roma women, five 

focus groups of Roma women, three focus groups of men, eight life stories of Roma 

men, and 35 interviews with professionals in education, social services and civic 

organisations were carried out for the thesis. In total, 54 Roma women, 24 Roma 

men and 35 professionals took part in the study. The results show that, in the cases 

analysed, only those social work practices that were based both on co-creation with 

Roma people and on the scientific evidence supporting the actions had positive 

results in relation to the SDGs. Likewise, actions by Social Work professionals who 

have carried out their practice on the basis of the founding ethical principles of the 

discipline and the code of ethics itself are also highlighted, these being key elements 

for the achievement of the SDGs in the contexts analysed with Roma people in a 

situation of great vulnerability. In conclusion, in the contexts analysed, co-creation, 

scientific evidence and adherence to the code of ethics and the founding values of 



 

 

Social Work have been seen as success factors in overcoming the inequalities of the 

Roma population during the pandemic. 
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Capítulo 1. Introducción  

1.1 Presentación de la tesis 

Esta tesis se presenta como un análisis cualitativo de las acciones que se han llevado 

a cabo durante la pandemia por la Covid-19 desde el ámbito del Trabajo Social en 

diálogo igualitario, es decir, en co-creación, con personas gitanas en situación de 

vulnerabilidad. Siguiendo los principales criterios que se requieren ahora de todas 

las ciencias, co-creación e impacto social (sobre los cuales posteriormente se 

profundizará), este trabajo no se centrará en los problemas que ha tenido el Pueblo 

Gitano durante la pandemia; ya hay abundante y excelente literatura científica sobre 

ello. Sin embargo, siguiendo los mencionados criterios, solo reporta aquellas 

acciones que han servido para superar esas dificultades. Se pone, además, especial 

énfasis en el papel de las mujeres gitanas, desafiando muchos prejuicios que incluso 

se han incrustado en la literatura científica sobre este colectivo. A continuación, se 

hace una argumentación sobre la justificación de la investigación que se ha llevado 

a cabo en relación con su relevancia científica y social. Asimismo, se especifica el 

marco del proyecto de investigación en el que se enmarca la tesis.  

 

1.2 Justificación general de la investigación 

En primer lugar, la selección de este tema va en la línea de la comunidad científica 

internacional, que está realizando estudios en relación con la co-creación del 

conocimiento científico en muy diversos campos. Por ello, este trabajo se orienta a 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguiendo las líneas 

internacionales como la del programa de investigación de la Comisión Europea. Las 

ciencias sociales, en muchas ocasiones, se han presentado como solo científicas si 

analizaban la realidad desde la distancia, pero no trataban de mejorarla. Una de las 

motivaciones principales de la tesis, por tanto, es contribuir a ese creciente campo de 

literatura científica que se valida científicamente y ayuda a mejorar las vidas de las 

personas que financian las investigaciones con sus impuestos.  

Asimismo, el impacto científico del Trabajo Social está aumentando, aunque sigue 

siendo limitado. En esta línea, esta tesis se planteó como una compilación de 

artículos científicos para seguir esta tendencia que puede ayudar a difundir el 
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conocimiento que se tiene desde la disciplina. La principal idea es poder publicar el 

conocimiento científico en revistas científicas de primer nivel, indexadas en las 

principales bases de datos (Web of Science y Scopus). Así, el conocimiento co-

creado puede ser leído por las principales personas especialistas del ámbito (y de 

otros ámbitos), citado, corregido, o replicado en otros lugares (Larivière, 2012).  

Por ejemplo, cuando estalló la pandemia por la Covid-19, la colaboración entre 

personas investigadoras de todo el mundo y de diversas disciplinas fue más estrecha, 

intensa y rápida que nunca. A través de la publicación de los resultados en las 

principales revistas científicas, como The Lancet, se pudieron ver los fallos que 

tenían algunas vacunas o tratamientos y encontrar otros mejores. Gracias a todo ello, 

estamos hoy aquí habiendo superado el confinamiento y otras fases. En contraste, en 

ciencias sociales, los tiempos y tipos de publicación no han sido hasta ahora así de 

ágiles ni plurales (Nazar et al., 2022). Esta tesis se quiere sumar a la creciente ola 

que pone el conocimiento que creamos desde diversas ciencias sociales al nivel de 

importancia de las ciencias naturales, dando respuesta desde la comunidad científica 

internacional a problemas urgentes que tiene la ciudadanía y, en especial, los grupos 

sociales más vulnerables.  

En este caso, ya se ha visto que ha habido muchos problemas que se han acrecentado 

en el caso del Pueblo Gitano durante y tras de la pandemia. Por tanto, el objetivo es 

analizar, encontrar, publicar y validar científicamente los criterios y actuaciones que 

se están llevando a cabo en Trabajo Social y estén mejorando las vidas de este 

colectivo. Tal y como encontraron las vacunas contra la Covid-19, el objetivo es 

contribuir a encontrar las “vacunas” o actuaciones que solventen los problemas de 

esta minoría étnica y otros grupos vulnerables. Así, se puede contribuir a superar la 

barrera que se ha señalado en la literatura científica en los nichos o circuitos cerrados 

de conocimiento que no terminan de trascender ni de validarse ni difundirse 

científicamente (Stansfield et al., 2014). 

 

1.2.1 Justificación social 

Aunque la pandemia por la Covid-19 afectara a todas las personas, no todos los 

grupos sociales tuvieron las mismas consecuencias. Si bien la sintomatología del 

virus no se ha demostrado que varíe dependiendo de la condición socioeconómica ni 
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cultural, los efectos que éste ha tenido en los grupos sociales más vulnerables han 

sido mucho más graves (Bakalova et al., 2023; Chilunga et al., 2022). En el caso del 

Pueblo Gitano en España, la ya precaria situación de parte de esta población se ha 

visto agravada en diversos niveles: pobreza, falta de empleo, dificultades en el acceso 

a una educación de calidad, dificultades en acceder al sistema sanitario y un largo 

etcétera. El caso de las mujeres gitanas, asimismo, se presenta en una intersección 

de triple discriminación por ser gitanas, mujeres y, en muchos casos, de un bajo nivel 

socioeconómico. Estas mujeres enfrentan grandes estereotipos que dificultan el 

acceso de sus comunidades a los bienes o servicios previamente mencionados como 

la salud, la educación o servicios sociales.   

Es por ello que la presente tesis se centra en conocer qué acciones desde el Trabajo 

Social en co-creación con personas gitanas han servido para superar dichas 

desigualdades. Especialmente, pone énfasis también en el papel de las mujeres 

gitanas atendiendo a literatura previa sobre su papel como motor de cambio y 

transformación de situaciones de vulnerabilidad.  

 

1.2.2 Justificación científica 

Ante los retos a los que se enfrentan todas las ciencias sobre cómo incluir los criterios 

de co-creación e impacto social, la investigación que dio origen a su inclusión como 

requisito fue precisamente una co-creada con personas gitanas, bien como parte del 

equipo investigador y como personas participantes. Sin embargo, aun hoy no es el 

modelo imperante en ciencias sociales, siendo el antigitanismo un elemento que 

también se ha incrustado incluso en algunas publicaciones científicas. En resumen, 

ciertos grupos sociales como el Pueblo Gitano han tendido a ser excluidos de estos 

procesos de investigación y de la ciencia en general (A. Gómez et al., 2019). Además, 

ya se ha evidenciado que, en el trabajo práctico con personas gitanas, muchas veces 

esa co-creación característica del Trabajo Social (que posteriormente se desarrollará) 

no ha estado presente (Vrăbiescu & Kalir, 2018). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la posición privilegiada que presenta el Trabajo 

Social en relación con los criterios principales a nivel internacional, se pretenden 

evidenciar científicamente las actuaciones que se están llevando a cabo para superar 

la invisibilización que se ha dado en muchas ocasiones de las aportaciones de esta 
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disciplina (Shaw et al., 2006). Asimismo, las respuestas rápidas y exitosas que se han 

dado por parte de algunos sectores de esta disciplina durante la pandemia ya han sido 

documentadas científicamente (Redondo-Sama et al., 2020). Sin embargo, no se ha 

analizado este hecho en relación con el Trabajo Social con personas gitanas para 

superar las acrecentadas dificultades. Se quiere arrojar luz sobre las maneras de hacer 

que se tienen en esta ciencia y su práctica para que puedan servir a personas de otras 

ciencias en el camino hacia la co-creación e impacto social que han vertebrado el 

Trabajo Social desde sus orígenes. Además, se ve la necesidad, en la literatura 

científica, de contribuir al conjunto de conocimiento sobre cómo superar el proceso 

de burocratización que también se ha podido instaurar en parte del Trabajo Social, 

tal y como se especificará más adelante. 

Por otro lado, aunque la co-creación y la investigación científica se encuentran en 

los orígenes del Trabajo Social como base de la disciplina (Addams, 1910; Melgar 

Alcantud et al., 2021), la literatura científica internacional ha demostrado que el uso 

de las evidencias científicas en la práctica no está tan presente en la práctica en este 

campo (Finne, 2021; Garretsen et al., 2005; Sundell et al., 2010). Por tanto, esta tesis 

pretende abordar también el uso de las evidencias científicas en las prácticas de co-

creación con personas gitanas.  

Por tanto, se ha encontrado un vacío en la literatura científica en cuanto a las acciones 

que han dado resultados positivos en Trabajo Social con personas gitanas durante la 

pandemia por Covid-19. Como se verá en las siguientes páginas, la mayoría de la 

literatura científica sobre el Pueblo Gitano durante la pandemia se ha centrado en 

analizar las dificultades que éste ha tenido. Si bien es claramente relevante este 

análisis, la identificación de qué ha funcionado para posiblemente poder ser 

replicado en otros contextos va en línea con las mencionadas prioridades científicas.  

 

1.2.3 Marco de la investigación: Proyecto I+D+i ROM21 

Esta tesis está vinculada al proyecto I+D+i ROM21: Evidence based solutions for the 

overcoming of COVID 19 effects on the Roma community. Roma women leading 

communities’ transformation. El proyecto está financiado por el Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (número 

de referencia: PID2020-117098RA-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación del 
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Gobierno de España. Dirigido por la Dra. Ariadna Munté, se centra en el papel clave 

de las mujeres gitanas como motor de transformación de sus comunidades en 

momentos de crisis como la pandemia por Covid-19. Siendo que las dificultades que 

ya encontraba gran parte del Pueblo Gitano en España se vieron drásticamente 

aumentadas en esta época, y teniendo en cuenta las evidencias científicas previas 

sobre un sector de feminismo gitano que se ha mostrado de gran impacto a la hora 

de mejorar la situación de sus contextos, el proyecto versa sobre las relaciones que 

han tenido las mujeres gitanas con centros educativos, servicios sociales y 

organizaciones cívicas durante este periodo. El proyecto ha sido desde sus inicios 

co-creado en diálogo igualitario con personas gitanas y no gitanas tanto del equipo 

investigador como de miembros de diversas comunidades no académicas. Así, el 

proyecto ha sido realizado desde su diseño siguiendo los mencionados criterios de 

co-creación e impacto social. Tal y como marcan las directrices internacionales, en 

primer lugar, fue creado en conjunto con la población interesada desde la propia idea 

del proyecto, incluyendo la relevancia del tema de investigación; y tuvo, desde sus 

inicios, el criterio de conseguir impacto social, es decir, de conseguir una mejora en 

las vidas de las personas gitanas en relación con los ODS como igualdad de género, 

no pobreza, educación de calidad, trabajo digno y reducción de las desigualdades.  

 

1.3 Vinculación de los artículos con los objetivos de la tesis 

Como previamente se ha especificado, esta tesis se presenta como una compilación 

de artículos científicos. Se trata de tres artículos publicados en revistas científicas 

indexadas en las principales bases de datos: Web of Science y Scopus. A 

continuación, se detalla resumidamente la vinculación de los artículos presentados 

con los objetivos de la tesis, teniendo en cuenta que éste es el estudio del criterio de 

co-creación en las prácticas de Trabajo Social con personas gitanas durante la 

pandemia por la Covid-19. Sin embargo, los detalles del objetivo de la tesis se 

detallarán en el próximo capítulo. Asimismo, en el capítulo 5 se expondrán con más 

detalle los artículos en relación con cada uno de los objetivos a los que corresponden, 

su indexación y el impacto obtenido.  

Los tres artículos se enmarcan dentro de un mismo proyecto y temática, analizando 

las actuaciones del Trabajo Social co-creadas con personas gitanas (especialmente 
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gitanas) que han tenido un mayor impacto social, es decir, un resultado positivo 

derivado de la investigación científica hacia objetivos democráticamente escogidos, 

siendo los ODS en este caso. El proyecto del que parten es el mencionado 

anteriormente, ROM21 y las publicaciones se han realizado en diferentes fases del 

mismo. De la temática más amplia del análisis de la co-creación de conocimiento en 

Trabajo Social con el Pueblo Gitano durante la pandemia, se desprenden tres 

objetivos específicos que analiza cada uno de los estudios concretos. Se detalla en 

las próximas líneas la concreción que cada uno de los artículos hace del objetivo 

central de la tesis.   

El primer artículo, “Contributions from Research with (and Not without) Roma 

Women to Social Work during the COVID-19 Pandemic”, analiza prácticas de 

Trabajo Social durante la pandemia por Covid-19 con personas gitanas. 

Concretamente, responde a los objetivos de la tesis siendo un estudio sobre qué 

prácticas son las que han tenido un impacto más positivo en relación con los ODS 

estudiados. Se centra en analizar las prácticas basadas en co-creación o en evidencias 

científicas o en las que combinan ambas características, y estudiar el impacto social 

de cada una de ellas. Por tanto, combina ambos criterios en los que se centra la tesis, 

siguiendo los cambios internacionales.   

El segundo artículo, titulado “Trabajo Social con familias roma inmigrantes en 

situación de exclusión residencial”, se centra en la práctica de profesionales del 

Trabajo Social con personas Roma inmigrantes durante la pandemia por Covid-19. 

Este artículo se vincula a los objetivos de la tesis en tanto que analiza las actuaciones 

de profesionales del Trabajo Social con este colectivo que han ayudado a paliar y 

solventar las dificultades encontradas en diálogo con ellas. Asimismo, estudia los 

principios clave que han seguido profesionales de Trabajo Social que han llevado a 

cabo, juntamente con las personas usuarias, acciones que han contribuido a la 

consecución de los ODS en los que se centra la tesis. 

El tercer artículo, que lleva por título “Overcoming Bureaucratization. Rethinking 

the Social Work Model in Dialogue with Roma”, tiene la especificidad de estudiar 

cómo profesionales del Trabajo Social están repensando el modelo imperante de 

atención social. Concretamente, ante una situación de extrema vulnerabilidad y 

rapidez, los procesos de burocratización que también afectan al Trabajo Social han 



Co-creación del conocimiento con el Pueblo Gitano:  

Aportaciones desde el Trabajo Social 

 

 

 

7 

quedado de manifiesto ante la dificultad de respuesta de las necesidades urgentes de 

muchos colectivos, como el caso del Pueblo Gitano en España. Así, este artículo se 

vincula a los objetivos de la tesis en tanto que analiza la superación de esa 

burocratización hacia unas relaciones más igualitarias y de co-creación en Trabajo 

Social con personas gitanas, siguiendo los orígenes de la disciplina. 

 

Finalmente, el último artículo se trata de un protocolo para analizar las redes sociales. 

El proyecto ROM21incluye en su planificación y aprobación por el ministerio un 

análisis del impacto social de los conocimientos científicos generados en el mismo.  

Concretamente, el objetivo que incluye la memoria del proyecto ROM21 es el 

siguiente:  

“It will provide information about the social impact of ROM21’s results. For 

this analysis, social networks such as Facebook, Twitter, and Instagram will 

be considered. An analysis of the interactions of citizens in social media will 

be carried out. Messages will be tracked following a twofold strategy” 

Es por ello que se requiere del estudio de cómo analizar esas redes sociales, y de la 

elaboración de protocolos que sirvan específicamente para medir el impacto de la 

inclusión del conocimiento científico en las conversaciones en las redes sociales.  Así 

se vincula este último artículo a los objetivos de la tesis, es decir, no solo a la co-

creación del conocimiento durante el proyecto, sino también en la evaluación de su 

impacto social. 
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Capítulo 2. Objetivos de investigación 

El objetivo general de la tesis es estudiar la relación de la co-creación de 

conocimiento científico y práctico de Trabajo Social en relación con el Pueblo 

Gitano en general, con especial atención en las mujeres gitanas, y en relación con la 

consecución de los ODS estudiados: igualdad de género, no pobreza, educación de 

calidad, trabajo digno y reducción de las desigualdades. De este objetivo general, se 

deprenden los siguientes objetivos específicos:   

O1 – Conocer el impacto de la aplicación de la co-creación basada en evidencias 

científicas en el Trabajo Social con personas pertenecientes al Pueblo Gitano.  

O2 – Analizar las prácticas que han llevado a replantear el modelo de atención social 

imperante para responder a las necesidades acrecentadas por la pandemia. Se pone 

especial énfasis en la superación del proceso de burocratización que se da en muchos 

ámbitos de la sociedad, incluido el Trabajo Social.  

O3 – Investigar las actuaciones profesionales desde el Trabajo Social que han 

servido para paliar los efectos de la pandemia en muchas familias gitanas, 

especialmente las que están en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las 

familias Roma inmigrantes.  

O4 – Encontrar y elaborar protocolos que sirvan para llevar el criterio de co-creación 

también a la evaluación del impacto social de un proyecto de investigación. Se 

analizarán las redes sociales como una manera de poder hacerlo con la mayor 

pluralidad de voces posible.
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Capítulo 3. Fundamentación Teórica 

Hasta hace relativamente poco, tras la guerra fría, en las ciencias sociales se había 

valorado como más supuestamente científica una actitud de distancia hacia el objeto 

o sujetos de estudio en la investigación (R. Flecha et al., 2001). Personas de ciencias 

sociales que se vinculaban con movimientos sociales o con la transformación social 

eran descalificadas como poco científicas. Según estas teorías, la persona científica 

de ciencias sociales debía acercarse a una realidad sin involucrarse en ella para 

realizar, supuestamente, unos análisis más acertados y objetivos (Sordé & Ojala, 

2010). Ha sido muy típico, en este sentido, denostar aquellas aportaciones desde las 

ciencias sociales que se centraran en la mejora de las vidas de las personas, 

especialmente de los colectivos más vulnerables.  

Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la disciplina del Trabajo Social. Literatura 

científica previa ha demostrado que, durante años, esta disciplina ha sido clasificada 

como de “segunda categoría” (Shaw et al., 2006) y como incapaz de crear 

conocimiento propio científico y teórico (Rosero-Labbé, 2006; Tilbury et al., 2021). 

Teniendo en cuenta la definición internacional del Trabajo Social realizada por la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Asociación Internacional 

de Escuelas de Trabajo Social en 2014, el objetivo de la disciplina es “el cambio 

social y el desarrollo, la cohesión social y la capacitación y liberación de las 

personas” (International Federation of Social Workers (IFSW) and International 

Association of Schools of Social Work (IASSW), 2014), puede ser entendido, pues, 

cómo bajo esta perspectiva imperante de unas ciencias sociales alejadas de las 

personas, el Trabajo Social quedara en un segundo plano. Además, el trabajo 

conjunto en un diálogo igualitario con personas de grupos sociales más vulnerables, 

como es el caso del Pueblo Gitano, se ha tendido a despreciar, perpetuando así 

incluso desde la investigación científica estereotipos y bulos sobre este colectivo (y 

otros), como se expondrá en las próximas páginas.  

 

3.1 Marco científico general: Co-creación e impacto social 

La tesis, como ya se ha mencionado previamente, se enmarca dentro de las 

prioridades ahora establecidas para todas las ciencias. En las próximas líneas, se 
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detallan los conceptos clave en los que se basa este cambio de prioridades a nivel 

mundial, así como su evolución y efecto en el área de estudio donde se centra este 

documento: el Trabajo Social. En las próximas páginas se incluyen las principales 

referencias teóricas y científicas tanto de Trabajo Social como de otras ciencias sobre 

este tema de la inclusión de la co-creación, el impacto social y la situación con el 

Pueblo Gitano.  

Ahora que en los programas científicos más importantes como el de la Comisión 

Europea se han establecido la co-creación y el impacto social como requisitos para 

todas las ciencias, el Trabajo Social se encuentra en una posición ventajosa, ya que 

ambas dinámicas llevan implementándose desde el propio nacimiento de la 

disciplina (Addams, 1910). La revolución científica que está ocurriendo ahora en 

todas las ciencias con el giro hacia la co-creación del conocimiento científico y la 

búsqueda del impacto social pone el foco en el Trabajo Social como disciplina que 

lleva desde sus inicios siguiendo esos dos criterios, que se ponen en valor desde las 

últimas décadas.  

Las ciencias sociales, entre las cuales se encuentra el Trabajo Social, son hijas de las 

democracias y nacieron para que, con respuesta a las necesidades de las sociedades 

que debían autogobernarse, la ciudadanía pudiera tener conocimiento de sí misma 

(Habermas & Rawls, 1998; Parsons, 1977). Sin embargo, un enfoque posterior donde 

predominaba la no implicación y la no inclusión de las voces de la ciudadanía 

(especialmente de las personas a las que se dirige la investigación) ha llevado a 

múltiples errores elementales teóricos que han disminuido el impacto científico, 

político y social de éstas y aumentado muchas desigualdades en diversos ámbitos y 

colectivos, siendo uno de ellos el del Pueblo Gitano (Herrero-Arias et al., 2023; 

Vargas Clavería & Gómez Alonso, 2003).  

En 2015, las ciencias sociales estuvieron a punto de ser eliminadas de uno de los 

programas más importantes de investigación científica a nivel mundial, el de la 

Comisión Europea (R. Flecha et al., 2015). Se pedía a las personas investigadoras 

que dieran evidencias de cómo los millones de euros que se habían invertido en sus 

proyectos habían logrado algún tipo de reducción de la pobreza, de las desigualdades 

o del objetivo al que supuestamente se iba a responder. Muchas personas en cargos 

de decisión estaban preocupadas por los resultados meramente descriptivos de la 
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mayoría de las investigaciones de este campo (Valls et al., 2020). Por tanto, la idea 

de unas ciencias sociales que no podían más que conocer la realidad desde la 

distancia de las personas investigadoras como manera de ser objetivas y que, además, 

no podía hacer más que análisis descriptivos, comenzaba a ver en peligro su 

financiación. 

Los dos criterios que sirvieron como salvación del programa de investigación 

europeo fueron el impacto social y la co-creación (European Commission. RTD-DG 

Research and Innovation, 2016). El primer criterio, impacto social, se refiere a la 

mejora de la ciudadanía derivada de la investigación científica en relación con la 

consecución de objetivos ciudadanos democráticamente establecidos (Aiello et al., 

2021). En este caso, algunos de esos objetivos de nuestras sociedades actuales son 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la reducción de las 

desigualdades, el fin de la pobreza o la igualdad de género, entre otros (United 

Nations, 2015). En este criterio, cabe destacar la diferencia de impacto social con 

otros conceptos debido a la confusión que en muchas ocasiones se genera en diversos 

ámbitos como el empresarial o en la propia investigación científica. Este trabajo se 

ha basado en las definiciones de la literatura científica internacional y las guías 

oficiales de la Comisión Europea, como el documento “Monitoring the impact of EU 

Framework Programmes” (R. Flecha et al., 2018): 

- Impacto científico: creación de conocimiento científicamente validado. 

- Diseminación: difusión de ese conocimiento científico en diversos 

medios que lleguen a ciudadanía, instituciones o empresas.   

- Transferencia: utilización del conocimiento científico por ciudadanía, 

instituciones o empresas.  

o Impacto político: es un subapartado de la transferencia. Se refiere 

a la aplicación del conocimiento científico en la creación de 

políticas. 

- Impacto social: las mejoras derivadas de la aplicación de ese 

conocimiento científicamente validado en relación con objetivos 

ciudadanos democráticamente establecidos como los ODS. 

Con este nuevo criterio que exige reportar el impacto social de las investigaciones 

científicas, queda patente que no se financiarán investigaciones que no tengan 
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beneficios para la ciudadanía (que es quien está pagando con sus impuestos estas 

investigaciones) y que se cumplirá el Derecho Humano nº27, olvidado o relegado 

hasta ahora. Ese Derecho Humano establece que toda persona tiene derecho “a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (United 

Nations, 1948). Asimismo, vemos que la inclusión de las evidencias científicas se 

presenta como requisito para la obtención de este criterio de impacto social. Por 

ejemplo, evidencias científicas previas ya han demostrado que el diálogo sobre 

algunos temas como salud, si están basados en bulos, no solo no presentan un 

impacto social positivo, sino que incluso contribuyen a empeorar (Mourali & Drake, 

2022). 

El Trabajo Social, desde sus orígenes, ha estado orientado al impacto social 

(Addams, 1910; Richmond, 1995), a la mejora de la vida y de las condiciones de las 

personas que más lo necesitaran. Tal y como dice una de las fundadoras de la 

disciplina, Jane Addams, 

“Perhaps even in those first days we made a beginning toward that object 

which was afterwards stated in our charter: “To provide a center for a higher 

civic and social life; to institute and maintain educational and philanthropic 

enterprises, and to investigate and improve the conditions in the industrial 

districts of Chicago.” (Addams, 1910, p. 112). 

El segundo criterio es la co-creación. Este criterio establece que el propio 

conocimiento científico debe estar creado conjuntamente entre personas científicas 

y la ciudadanía, especialmente aquella a la que se dirige la investigación. Esto no 

solo significa informar de los resultados a la población una vez se han obtenido y 

triangular con las personas participantes asegurando que se ha dado una 

interpretación correcta, sino que implica el diálogo igualitario desde que se va a 

investigar, desde el propio diseño de la investigación, el seguimiento de la misma, la 

difusión y hasta la evaluación del impacto social que ha tenido o no dicha 

investigación (Munté-Pascual et al., 2022).  

Desde los orígenes del Trabajo Social, siendo una de las pioneras Jane Addams, 

historias como la siguiente sientan las bases de una disciplina donde hablar con las 

personas interesadas, sea cual sea su nivel socioeconómico o de estudios, es 

presentado como primordial:  

“Founded upon some such compunction, the sense that the passage of the 

child labor law would in many cases work hardship, was never absent from 
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my mind during the earliest years of its operation. I addressed as many 

mothers' meetings and clubs among working women as I could, in order to 

make clear the object of the law and the ultimate benefit to themselves as well 

as to their children. I am happy to remember that I never met with lack of 

understanding among the hard-working widows, in whose behalf many 

prosperous people were so eloquent. These widowed mothers would say, 

"Why, of course, that is what I am working for, —to give the children a 

chance. I want them to have more education than I had"; or another, "That is 

why we came to America, and I don't want to spoil his start, even although 

his father is dead"; or, " It's different in America. A boy gets left If he Isn't 

educated." There was always a willingness, even among the poorest women, 

to keep on with the hard night scrubbing or the long days of washing for the 

children's sake.” (Addams, 1910, p. 205) 

Jane Addams, ya en 1910, señalaba lo que otros autores de ciencias sociales 

posteriores negaban a las poblaciones más vulnerables, la posibilidad de 

transformación (Kropotkin, 2017 (p.o. 1892)) de sus situaciones y poder acceder, 

entre otras, a una educación de alta calidad o incluso la educación. Hubo quienes, al 

no tener en cuenta el criterio de co-creación y hablar con las propias personas a las 

que se dirigían sus intervenciones o investigaciones, cayeron en errores elementales 

como decir que las personas gitanas sólo esperan la ayuda de las subvenciones o del 

Estado y no quieren cambiar ni transformar su situación por sí mismas (E. Briones-

Vozmediano et al., 2021; Hadziavdic & Hoffmann, 2017); o que, debido a sus 

valores culturales presentados en muchas ocasiones como retrógrados incluso en la 

literatura científica, la educación no tiene ninguna importancia en sus vidas, 

especialmente en la de las mujeres (Žemaitėlytė-Ivanavičė, 2020).  

La literatura científica ha identificado estrategias que sirven para mejorar el impacto 

científico, político y social de los proyectos de investigación (Aiello et al., 2021). 

Dos de esas estrategias son especialmente relevantes para el Trabajo Social en la 

consecución del mencionado impacto social: tener, desde el inicio de la 

investigación, el objetivo de alcanzar el impacto social; y estar involucrado de 

manera significativa con las partes interesadas a lo largo de la duración de la 

investigación en la co-creación, previamente mencionada.  

Estos dos elementos son intrínsecos al Trabajo Social. En cuanto a la primera 

estrategia, el impacto social o la mejora de las situaciones sociales es el ethos o razón 

de ser de la propia disciplina. Además de las previamente mencionadas acciones de 

las pioneras del Trabajo Social orientadas a su consecución, este hecho se evidencia 
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en la propia definición de Trabajo Social (International Federation of Social Workers 

(IFSW) and International Association of Schools of Social Work (IASSW), 2014). 

Por lo tanto, la investigación en Trabajo Social tiende a buscar el impacto social, es 

decir, la mejora en algunos ámbitos sociales. Para responder a las exigencias de un 

mayor impacto social de la investigación, es necesario que ésta responda a las 

necesidades de las personas profesionales y de la población. Para lograr este objetivo, 

la investigación como herramienta de mejora de la práctica ha estado presente desde 

los inicios del Trabajo Social (Richmond, 2017). 

La segunda estrategia, la co-creación, también sitúa al Trabajo Social en una posición 

ventajosa porque su objeto de investigación es el propio sujeto de la intervención y 

en la propia intervención accede a un conocimiento práctico que puede ser teorizado 

en un rico proceso de retroalimentación en el que se incluye la voz de los propios 

sujetos de la investigación en un diálogo igualitario. Todo ello facilita la realización 

de una investigación orientada a la transformación que tenga en cuenta la voz y la 

participación de la comunidad y de las partes interesadas a lo largo de toda la 

investigación, especialmente de los grupos más vulnerables. En relación con la idea 

previamente mencionada de valoración de la distancia y realización de un análisis 

no enfocado a transformar la realidad, el Trabajo Social ha quedado en muchas 

ocasiones en un segundo plano, denostado como perteneciente solo a la práctica y 

acusado de no realizar aportaciones teóricas ni científicas. Los estudios científicos 

de esta disciplina, en muchas ocasiones, no han sido valorados como muchas otras 

ciencias sociales (Bywaters, 2008).  

Los elementos para entender la falta de impacto científico se encuentran en el origen 

y desarrollo de la disciplina. La trayectoria investigadora en la historia del Trabajo 

Social provoca que, en la actualidad, una parte de trabajadores sociales (tanto en el 

ámbito profesional como académico) no asuman el impacto científico como una de 

las prioridades de la disciplina en respuesta a un rechazo de las tendencias 

epistemológicas positivistas (consideradas deshumanizadoras) de las “disciplinas 

fundamentales” que imperaron en sus inicios (Rosero-Labbé, 2006; Tilbury et al., 

2021).  

El impacto científico está “relacionado con el apoyo a la creación y difusión de 

nuevos conocimientos de alta calidad, habilidades, tecnologías y soluciones a los 
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desafíos globales” (R. Flecha et al., 2018, p. 5). De este modo, se evidencia cómo la 

investigación es un elemento clave para que el Trabajo Social sea considerado una 

disciplina de primer nivel en base a su impacto científico, entendiendo éste como “la 

capacidad de fundar nuevas escuelas de pensamiento e influir en futuras 

investigaciones en el campo” (Reale et al., 2018, p. 300).  

El Trabajo Social puede beneficiarse de la evidencia científica de impacto social, es 

decir, el subconjunto de evidencia científica que ha generado una mejora hacia la 

consecución de objetivos sociales (R. Flecha et al., 2022). Además, el Trabajo Social 

cuenta cada vez con más publicaciones científicas (Brekke, 2012; Rodriguez Otero 

& Facal Fondo, 2019) de alto impacto científico (Hodge et al., 2016; Redondo-Sama 

et al., 2020). 

En las últimas décadas, las Ciencias Sociales han avanzado mucho en su impacto 

científico (Chaves-Montero & Vázquez-Aguado, 2021). Sin embargo, aunque cada 

vez son más en número las y los trabajadores sociales que, conscientes de la 

importancia del impacto científico, orientan sus esfuerzos en la investigación y las 

publicaciones científicas, aún hoy el Trabajo Social tiene un impacto limitado en el 

ámbito científico (Rodriguez Otero & Facal Fondo, 2019; Wu et al., 2022).  

Uno de los elementos que explican este hecho es que algunas personas investigadoras 

de Trabajo Social han realizado estudios sociales muy importantes, pero rechazan o 

no se preocupan por su publicación y evaluación por parte de la comunidad científica 

internacional (Tilbury et al., 2021). Otro elemento que explica este hecho es la 

tendencia profesionalizadora de las primeras escuelas de Trabajo Social. Asimismo, 

en determinados contextos sociales, como en España, la consideración del Trabajo 

Social como disciplina profesionalizante ha conllevado limitaciones en el avance de 

la investigación y su impacto. Siguiendo con el caso español, la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha permitido equiparar los estudios de 

Trabajo Social a los de otras ciencias sociales, abriendo la puerta a la aparición de 

másteres, doctorados y grupos de investigación en Trabajo Social (Martínez-Brawley 

& Vázquez Aguado, 2008). 

El aumento de este impacto científico en Trabajo Social se puede observar en 

elementos como el aumento del número de revistas indexadas en la Web of Science 

de la disciplina o el aumento del impacto científico de algunas autoras y autores de 
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Trabajo Social. En relación con las revistas de Trabajo Social clasificadas en el 

Journal Citation Reports (JCR), en el Social Sciences Citation Index, estas han 

pasado de ser 32 en 1997 a 44 revistas en 2022, donde su impacto ha aumentado de 

un Journal Impact Factor de 1,119 relativo a la revista de mayor impacto en 1997 a 

6,4 en 2022.  

Así, se trata de una dinámica que está en pleno cambio. Los dos requisitos 

previamente mencionados para todas las ciencias están han cambiado por completo 

las prioridades de éstas (R. Flecha et al., 2018). Algunas aportaciones (Lorente-

Molina & Luxardo, 2018; Rosero-Labbé, 2006) muestran cómo el Trabajo Social, 

considerado inicialmente una ciencia aplicada, ha pasado de depender del 

conocimiento científico de las disciplinas denominadas “fundamentales” a producir 

su propia base de conocimiento. Partiendo de la premisa de que el Trabajo Social es 

una disciplina que trabaja para la promoción del “cambio y el desarrollo social, la 

cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas”, es comprensible 

que la mayor parte de la investigación en Trabajo Social haya estado y esté orientada 

a la consecución del impacto social, que se define como las mejoras sociales logradas 

a través de la puesta en práctica de los resultados de una investigación o proyecto, 

valorando también aquellas investigaciones empíricas o desarrollos teóricos que han 

permitido alcanzar dicho impacto social (Reale et al., 2018; Soler, 2017). 

 

3.2 Co-creación y el Pueblo Gitano: Desde perspectivas etnocéntricas o 

relativistas hasta hoy  

Dos corrientes teóricas y metodológicas han tenido un gran impacto en cómo las 

personas gitanas pueden cambiar su entorno y sus oportunidades de vida: el 

etnocentrismo y el relativismo. Estos enfoques, comunes en los estudios de grupos 

vulnerables como las minorías étnicas, han influenciado muchas iniciativas dirigidas 

a estos grupos, incluyendo el Pueblo Gitano (Vargas Clavería & Gómez Alonso, 

2003). El etnocentrismo supone que algunas culturas son superiores a otras, lo que 

ha llevado a presentar a las personas gitanas como separadas de la sociedad general 

y propensas a comportamientos antisociales debido a su exclusión social, como la 

falta de interés en la educación. Por otro lado, el relativismo a veces ha reforzado 

estereotipos esencialistas sobre las personas gitanas, retratándolas como personas 
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con roles de género tradicionales y jerárquicos (Kajanová et al., 2016; Žemaitėlytė-

Ivanavičė, 2020). Por ejemplo, se presenta una imagen esencialista de personas 

pertenecientes a un grupo cultural con una identidad particular (p.e. en el caso de las 

personas gitanas, cultura de hombres machistas, dominantes, con mujeres sumisas, 

bajo la autoridad de los hombres de la familia, etc.) (Gay-Y-Blasco, 1997; San 

Román, 2005; Žemaitėlytė-Ivanavičė, 2020). Investigaciones anteriores, como el 

proyecto Workaló del 5º Programa Marco de investigación de la Comisión Europea 

(Álvarez et al., 2020), han señalado que estos enfoques tratan a las personas gitanas 

y su cultura como “objetos de estudio”, susceptibles de ser analizados mediante 

encuestas y cuestionarios, pero con escaso impacto en mejorar sus condiciones de 

vida y sociales al no tener en cuenta sus voces en ningún momento de la investigación 

(Hancock, 1987). 

El enfoque histórico previamente mencionado que muchas ciencias sociales han 

tenido ha dado lugar a múltiples errores teóricos elementales y también a la 

perpetuación de estereotipos acerca de los colectivos más vulnerables como es el 

caso del Pueblo Gitano. La incursión de esos estereotipos en la literatura científica a 

causa de esa supuesta actitud “objetiva” ha perpetuado y legitimado dichas imágenes 

de estos colectivos (Ferrández-Ferrer et al., 2022). Numerosas investigaciones 

hechas por personas gitanas y no gitanas denuncian que, desde personas 

investigadoras que han ido a comunidades gitanas a observar “desde la distancia” 

sus realidades sin hablar con ellos y ellas no han hecho más que dar legitimidad 

supuestamente científica a los bulos y estereotipos que de este colectivo ya 

circulaban (A. Gómez et al., 2019; Hancock, 1987).  

La perpetuación de estereotipos antigitanos desde las investigaciones científicas ha 

venido dado, como bien ha señalado la literatura científica (A. Gómez et al., 2019; 

Munté-Pascual et al., 2022), en forma de múltiples errores elementales que no han 

sido corregidos por no tener en cuenta la co-creación en la investigación con este 

colectivo. Como bien denunciaba el científico gitano Hancock (1987), 

Those who know my work know that I have thoroughly fought against the 

attitude of the non-Roma researchers that study our people and that want to 

close us up in a “time capsule” for us to be “real Roma,” illiterate, nomads, 

and primitive, like Himmler wanted. These persons think that we are unable 

to unite, to have a political conscience, and to choose our leaders. (p. 14). 
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Se denuncia una actitud de algunas personas investigadoras como partir de unas 

premisas que ya son antigitanas o perpetúan los estereotipos hacia este grupo social 

que no se rompen debido a tomar una distancia sin hablar y co-crear las 

investigaciones. Esos errores elementales no se corrigen sin contar con las voces de 

las propias personas que supuestamente se están investigando. Un claro ejemplo de 

un error que no ha hecho más que aumentar las desigualdades de este colectivo en el 

ámbito de la salud es el presentar a las personas gitanas como desobedientes, 

problemáticas, que no siguen las normas en los hospitales (Aiello et al., 2018). Esto 

ha llevado a desencuentros entre personal médico y familias gitanas en muchas 

ocasiones e incluso políticas que no han tenido en cuenta las realidades del Pueblo 

Gitano, como la costumbre de acompañar a las personas en su muerte, en muchas 

ocasiones de manera numerosa (Garcia-Espinel et al., 2017; Hanssens et al., 2016; 

Heaslip et al., 2016). Sin embargo, trabajos que han aplicado en la propia 

investigación científica el criterio de co-creación han cometido muchísimos menos 

errores científicos y no han caído en esos estereotipos generalizados. Por ejemplo, 

se ha conocido que, a través del diálogo igualitario basado en evidencias entre 

profesional sanitario y familias gitanas, se valoraron la diversidad cultural y se 

mejoraron los estándares de los servicios prestados a la comunidad gitana en las 

instituciones de salud (Garcia-Espinel et al., 2017).  

Lo mismo que ha ocurrido en el ámbito de la salud ha estado presente en educación 

y en servicios sociales. Se ha llegado a señalar desde diversos ámbitos que las 

personas gitanas no tienen interés en la educación (Žemaitėlytė-Ivanavičė, 2020) y 

que su tipo de vida no es compatible con la de la sociedad mayoritaria en términos 

de un trabajo estable y digno (Firat, 2020). Estos estereotipos, legitimados en muchas 

ocasiones en publicaciones en revistas científicas, han tenido graves consecuencias 

para las personas gitanas.  

En el caso de la educación, ya se ha visto que esas ideas generan una mayor exclusión 

del Pueblo Gitano (A. Flecha et al., 2022; García et al., 2017; Velicu et al., 2022). 

Sin embargo, la co-creación de actuaciones entre personas investigadoras y el Pueblo 

Gitano (entre otros colectivos), como en el caso de las Actuaciones Educativas de 

Éxito, ha permitido la mejora de los resultados de personas gitanas en todos los 

niveles educativos (Aubert, 2015; Díez-Palomar et al., 2018; R. Flecha, 2014; R. 
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Flecha & Soler, 2013; Garcia Yeste et al., 2018). Además, el hecho de haber co-

creado con tanta diversidad de colectivos dichas actuaciones ha servido para su 

transferibilidad con éxito a los contextos más diversos (García-Carrión, 2015; Morlà-

Folch et al., 2022; Ruiz-Eugenio et al., 2023). 

En el caso del Trabajo Social, como el resto de la sociedad, no se está exento de 

estereotipos relacionados con las personas gitanas (Daly, 2016; Lindgren & 

Pikkarainen, 2007). Esto ha tendido, en muchas ocasiones, a realizar acciones 

basadas en el control de las personas usuarias gitanas y no en la búsqueda de la 

transformación social (Vrăbiescu & Kalir, 2018). Asimismo, este tipo de 

investigaciones han tenido incidencia en Trabajo Social contribuyendo en la 

perpetuación de esos estereotipos hacia menorías étnicas como lo es en el caso de las 

personas gitanas (Tyrol et al., 2023), bien mostrándolas como pasivas en la 

transformación y mejora de sus situaciones (Hrustič, 2020) o bien como inadaptadas 

a la sociedad mayoritaria (Corman & Sassu, 2024) y, por tanto, solo sujeto de control 

de las ayudas recibidas (Daly, 2016; Vrăbiescu & Kalir, 2018). 

En el caso de la violencia de género, se puede encontrar incluso literatura científica 

que presenta a las mujeres gitanas como más sumisas a los hombres (Erica Briones-

Vozmediano et al., 2018) y a los hombres gitanos como más machistas que los de la 

sociedad mayoritaria (Mrhálek et al., 2015). La intersección de diversos factores de 

discriminación que sufren las mujeres gitanas ya ha sido evidenciada, siendo 

especialmente objeto de múltiples estereotipos y discriminaciones (A. Gómez & 

Munté, 2016). La investigación que incluye las voces de estas personas ha mostrado 

que se trata de un estereotipo (Vives-Cases et al., 2021). Por ejemplo, principalmente 

las evidencias científicas sobre el papel transformador del feminismo gitano (Munté-

Pascual et al., 2020) u otros estudios científicos que han señalado que la mayoría de 

la población gitana residente en España rechaza este tipo de violencia en cualquier 

circunstancia (Vives-Cases et al., 2021).  

 

3.3 Trabajo Social con personas gitanas: Desde los orígenes de la disciplina 

hasta procesos de burocratización  

Estos dos elementos (impacto social y co-creación) son fundamentales para la mejor 

práctica científica y representan valores esenciales del Trabajo Social. No obstante, 
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en las últimas décadas, las ciencias sociales han experimentado un proceso de 

burocratización (Weber, 2009), el cual las ha distanciado de sus objetivos originales, 

incluido el Trabajo Social (Jacobsson & Meeuwisse, 2020; Liodden, 2021; Pascoe 

et al., 2022). Esta evolución histórica ha llevado a que las disciplinas sean dominadas 

por la ausencia de la voz de la ciudadanía en la actividad científica. La falta de co-

creación con la ciudadanía, especialmente con aquella más vulnerable, ha resultado 

en que algunos investigadores cometan errores teóricos y científicos fundamentales, 

contribuyendo así a aumentar, difundir y legitimar los estereotipos hacia estos 

grupos. 

Se sitúa el origen del Trabajo Social a finales del siglo XVIII en Inglaterra, como 

respuesta a las consecuencias sociales del proceso de industrialización que comenzó 

en ese país. Esta época se caracterizó por la explotación infantil, las condiciones 

insalubres en fábricas y viviendas, así como las privaciones que requerían atención. 

Fue en este contexto donde surgió el Trabajo Social, el cual desde sus inicios se 

enfocó en encontrar soluciones al sufrimiento humano. Figuras pioneras del Trabajo 

Social como Jane Addams o Mary Richmond entendieron la importancia de la 

investigación como fundamento para mejorar las condiciones sociales mediante su 

aplicación (Addams, 1910; Richmond, 1922, 2017). 

Sin embargo, desde este punto de partida y aun considerando la propia definición del 

Trabajo Social, también ha sido afectado por un proceso de burocratización presente 

en muchas ciencias sociales. Este fenómeno identifica a los servicios y profesionales 

del Trabajo Social alejándose del objetivo central de la disciplina y enfocándose en 

otros aspectos como sus motivaciones, comodidad, opiniones o incluso ideologías 

(Harms Smith, 2017; Moldovan & Moyo, 2007), en lugar de colaborar con los 

usuarios finales para transformar sus situaciones. En el caso de los usuarios de 

servicios gitanos, esto es más evidente si se considera que el antigitanismo también 

ha penetrado en muchos profesionales del Trabajo Social (Daly, 2016b). La literatura 

científica ha demostrado en muchos casos que, con la población gitana, las prácticas 

de Trabajo Social tienden a apartarse de la transformación social deseada y se centran 

más en enfoques de control hacia este colectivo (Vrăbiescu & Kalir, 2018b). Según 

los participantes de esta investigación, la situación y las consecuencias de este 
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proceso de burocratización han sido más evidentes durante la pandemia, lo que 

concuerda con la literatura científica (Lima-Silva et al., 2020). 

Como se ha señalado anteriormente, la comunidad gitana ha sido especialmente 

afectada por estas ideas erróneas. Además de los bulos sexistas, racistas y clasistas, 

(E. Briones-Vozmediano et al., 2021; Gay-Y-Blasco, 1997), los procesos de 

burocratización han dejado sin atención social a estas personas durante la pandemia.  

Se ha observado que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la difícil situación de 

varios grupos vulnerables, incluyendo a muchos miembros de la comunidad gitana. 

Por ejemplo, se han acentuado las barreras que previamente enfrentaban las personas 

gitanas para acceder y participar en servicios de salud y educación de calidad 

(Magano & Mendes, 2021; Nevická & Mesarčík, 2022; Velicu et al., 2022; Voda et 

al., 2021). Asimismo, las consecuencias negativas del proceso hacia la 

burocratización de muchas prácticas del Trabajo Social se han señalado por parte de 

la literatura científica (Lima-Silva et al., 2020). En el caso del Pueblo Gitano, ya se 

ha visto que los efectos de este fenómeno han sido devastadores, donde las medidas 

no se han adaptado a este colectivo (Veres, 2023). 

Esta situación resalta la evolución histórica del Trabajo Social hacia un enfoque 

burocrático, resultando en un modelo predominante de intervención social que se 

aleja de los objetivos originales de la disciplina, los cuales eran servir a quienes 

estuvieran en más necesidad. Afortunadamente, la actual revolución científica, que 

demanda cada vez más que la investigación se base en la co-creación y tenga un 

enfoque en el impacto social, ha permitido identificar y desarrollar Actuaciones de 

Éxito que están beneficiando significativamente a muchas personas gitanas (Aubert, 

2015; Garcia Yeste et al., 2018).  

Dado que el Trabajo Social se fundó sobre las nociones de co-creación e impacto 

social, la disciplina tiene un gran potencial para liderar esta revolución científica. Sin 

embargo, es crucial profundizar en las acciones que ofrecen a muchos profesionales 

del Trabajo Social la oportunidad de replantear el actual modelo hegemónico de 

intervención social.  

3.4 ¿Cómo llegar a las voces de la ciudadanía? El papel de las redes sociales 

Cuando la investigación científica financiada por la Comisión Europea estaba a 

punto de desaparecer por la falta de impacto social, se pidió a un grupo de 
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investigadores que diseñasen metodologías que sirvieran para recoger el impacto 

social (o la falta de él) de una investigación (Expert Group of Evaluation 

Methodologies for the Interim and Ex – post Evaluation of Horizon 2020). Se vio 

que el coste de las encuestas clásicas era muy elevado y, además, solo servía para 

mostrar una foto de lo que ocurría en un momento concreto. Es decir, no servía para 

saber lo que ocurría ni siquiera al día siguiente de haber realizado la encuesta (R. 

Flecha, 2022). Ante esta petición y necesidad, se diseñó el Social Impact in Social 

Media (SISM) (Pulido et al., 2018; Pulido, Ruiz-Eugenio, et al., 2020). A través de 

esta metodología, se podían captar de manera gratuita las voces de la ciudadanía que 

se expresaba en las redes sociales en torno a diferentes temas, y entre ellos la ciencia 

y el impacto que esta había tenido en sus vidas. En muchas ocasiones, estas personas 

hablan de los resultados de una investigación sin saber de dónde viene, pero sí 

muestran en sus mensajes en las diversas redes cómo estos resultados han impactado 

o no tiene una mejora de su situación (Cabré-Olivé et al., 2017; Pulido et al., 2018).  

Las investigaciones pioneras sobre este tema demostraron que había investigaciones 

financiadas con dinero público que no estaban teniendo ningún tipo de impacto social 

en las vidas de la ciudadanía. A su vez, también sirvieron como una grata sorpresa 

para personas investigadoras que pensaban que sus investigaciones no tenían ningún 

impacto y vieron cómo la utilización de sus resultados estaba mejorando, según lo 

relataban en las redes sociales, las realidades de muchas y diversas personas (Pulido 

et al., 2018).  

Además, cabe destacar que ese “Expert Group” tuvo, en primer lugar, la comisión 

de redactar el documento sobre relevancia, es decir, sobre cómo evaluar qué 

aportaciones o investigaciones son relevantes para recibir financiación de dinero 

público que sale de los impuestos de la ciudadanía (Expert Group on Evaluation 

Methodologies for the Interim and Ex-post Evaluations of Horizon, 2017). Por tanto, 

el análisis de las redes sociales siguiendo esta metodología también sirve para 

esclarecer cuáles son las necesidades de la misma, especialmente de aquellos grupos 

que normalmente no están en relación con personas académicas y científicas como 

para expresarles que quieren de la investigación científica. Además, en el caso del 

pueblo gitano el caso es más acusado porque, aparte de no haber entablado un diálogo 

igualitario con ese colectivo por parte de la Academia históricamente, se ha tendido 
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a decidir por estas personas qué es lo que ellas quieren, pero sin preguntarles 

(Stewart, 2017; Vargas Clavería & Gómez Alonso, 2003). 

Además, investigaciones científicas previas ya han demostrado que no todo tipo de 

personas tienden a participar en dichas encuestas, aunque sean a muy gran escala. 

Especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos vulnerables como es 

el caso del Pueblo Gitano, sus voces tienden a estar infrarrepresentadas en este tipo 

de investigaciones. Por tanto, las redes sociales y su análisis permiten incluir a estas 

personas históricamente excluidas de la ciencia para que esta pueda responder a sus 

necesidades igual que al resto de personas. 

Como resultado de una investigación comisionada por la FECYT (FECYT, 2021), 

se pudo ver cómo hay personas no investigadoras que son verdaderas activistas de la 

comunicación inclusiva de la ciencia. Esto ocurre, por ejemplo, con familiares de 

personas con enfermedades raras, el colectivo LGTBI o las personas con algún tipo 

de discapacidad. Según dicho estudio, la difusión que hacían estas propias personas 

tenía una mayor eficacia que la realizada por programas oficiales. 

Las pocas investigaciones científicas que se han realizado sobre las redes sociales de 

las personas o colectivos gitanos han mostrado que se trata de un enfoque en su 

mayoría bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, no viniendo desde instituciones 

que tienen el poder. Se ha visto el rol de personas activistas o académicas gitanas o 

no gitanas como destacado, promoviendo el discurso a favor de la igualdad de las 

personas gitanas a través de hashtags como #OpreRoma, #OpreRomnia y 

#RomaWomen (Aiello-Cabrera et al., 2023). Es especialmente relevante que se 

habían encontrado activistas a favor de la igualdad de las mujeres gitanas en España, 

demostrando así la presencia del sector del feminismo gitano (Aiello et al., 2019; 

Aiello-Cabrera et al., 2024; Munté-Pascual et al., 2020). 

Sin embargo, los trabajos científicos anteriores han señalado que, a diferencia de 

otros colectivos como los familiares de personas con enfermedades raras, la 

participación de las personas gitanas en la comunicación inclusiva de la ciencia y en 

la co-creación no está tan presente (FECYT, 2021; Lie et al., 2023). Se requiere de 

nuevas formas de recoger dichas voces ya que el uso del activismo gitano en las redes 

sociales todavía permanece limitado, mientras que el auge del antigitanismo en las 
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redes sigue muy presente y se ha exacerbado durante la pandemia (Aiello-Cabrera et 

al., 2023; Breazu, 2023; Miškolci et al., 2020).  

En este marco, se resalta la necesidad de nuevas metodologías o nuevas concreciones 

de las ya existentes que puedan, por un lado, fomentar la difusión inclusiva de la 

ciencia también entre el pueblo gitano y, por otro lado, poder llegar de manera más 

exacta a la ya existente (Cabré-Olivé et al., 2017). Además, hay algunas evidencias 

que señalan un activismo gitano en grupos de Facebook para el que aún no se han 

diseñado metodologías adecuadas que lo puedan analizar (Hatef, 2022). 

 

3.5 Vacío en la literatura: Co-creación y evidencias científicas de impacto 

social en Trabajo Social con el Pueblo Gitano 

Se ha podido evidenciar el existente vacío en la literatura de la inclusión de los 

principales criterios previamente mencionados en el Trabajo Social con personas 

gitanas. Por un lado, el criterio previamente mencionado de impacto social requiere 

de la inclusión de las evidencias científicas, ya que se trata precisamente de las 

mejoras obtenidas a través de la aplicación de conocimientos científicos (R. Flecha 

et al., 2018). Si bien desde el Trabajo Social la búsqueda del impacto social ha sido 

una máxime desde sus inicios, la aplicación de las evidencias científicas ha quedado 

relegada en muchas ocasiones, mermando, en parte, sus resultados positivos, por 

ejemplo, con el Pueblo Gitano u otros colectivos vulnerables (Daly, 2016; Finne, 

2021; Garretsen et al., 2005; Sundell et al., 2010). Por otro lado, si bien la co-creación 

es una de las bases intrínsecas del Trabajo Social, también las evidencias científicas 

previas han mostrado que, al tratarse del Pueblo Gitano, en muchos casos la 

actuación se ha basado en bulos sobre este colectivo, llevando a unas estrategias 

basadas en el control y la vigilancia, pero no en la transformación y en la mejora.  

Asimismo, el papel destacado de las mujeres gitanas como motor de transformación 

de sus comunidades ha sido destacado por la comunidad científica internacional 

(Aiello et al., 2022; Ferrández-Ferrer et al., 2022; Sordé Martí et al., 2012). Se señala 

un sector de feminismo gitano (Aiello-Cabrera et al., 2024; Biţu & Vincze, 2012; 

Brooks, 2012; Munté-Pascual et al., 2020) movilizándose por el acceso equitativo de 

sus hijos, hijas y comunidades. Es por ello que, dentro del Pueblo Gitano, esta tesis 

se ha centrado principalmente en el papel de las mujeres gitanas.  
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En conclusión, la presente tesis se enfoca en las aportaciones desde el Trabajo Social 

a la co-creación del conocimiento científico con el Pueblo Gitano
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Capítulo 4. Metodología y desarrollo de la investigación 

4.1 Metodología 

4.1.1 Metodología comunicativa 

La metodología comunicativa (A. Gómez et al., 2011) es la que ha sido pionera en 

los dos criterios (co-creación e impacto social) en todas las ciencias a nivel mundial. 

Como se verá en esta sección, el impacto científico, político y social de la 

metodología comunicativa ya ha sido ampliamente estudiado y validado 

científicamente (A. Gómez et al., 2019; Munté et al., 2011), incluyendo 

investigaciones realizadas con el Pueblo Gitano.  

La metodología comunicativa se basa en un diálogo igualitario entre las personas 

investigadoras y las persones participantes en la investigación, donde el equipo 

investigador aporta las evidencias científicas y las participantes aportan el 

conocimiento desde su mundo de la vida (Valls & Padrós, 2011). En el caso de las 

personas gitanas, como en varios colectivos vulnerables, las investigaciones 

científicas muy a menudo no solo no han mejorado su situación, sino que incluso la 

han empeorado.  

La previamente mencionada actitud investigadora donde la validez científica la daba 

el hecho de no acercarse a las personas investigadas ha dado como resultado la 

legitimación de muchos estereotipos desde un carácter supuestamente científico 

(Hancock, 1987; Tyrol et al., 2023). No hablar de manera igualitaria con las personas 

participantes históricamente ha creado unos errores que han empeorado la calidad 

científica de las ciencias sociales y la vida de las personas de colectivos vulnerables 

(Herrero-Arias et al., 2023; Vargas Clavería & Gómez Alonso, 2003).  

En cambio, a través de la metodología comunicativa, el impacto científico, político 

y social que han tenido las investigaciones co-creadas con personas gitanas ha sido 

el más elevado que se ha conocido hasta ahora (Álvarez et al., 2020; Flecha, 2014; 

Flecha & Soler, 2014; Gómez Gonzalez, 2023; Vieites Casado et al., 2021). Por 

ejemplo, como resultado del proyecto Workaló donde se empleó esta metodología, 

por primera vez el Parlamento Europeo aprobó en 2005 por unanimidad el 

reconocimiento del Pueblo Gitano como una minoría europea y después por parte 

otros Parlamentos de Estados miembros (Álvarez et al., 2020). La investigación 



Capítulo 4. Metodología y desarrollo de la investigación 

28 

 

científica Workaló (Flecha, R (PI), 2001-2004) trabajó en un diálogo igualitario en 

base a las evidencias científicas con personas gitanas, no gitanas, académicas, no 

académicas (incluyendo personas analfabetas) y de todo tipo.  

Por ejemplo, a partir de la reflexión crítica de los elementos que perpetúan las 

situaciones de desigualdad, así como los que las transforman, se trabaja en la 

superación de las desigualdades y la exclusión social (R. Flecha & Soler, 2013). Es 

decir, se presta especial atención al impacto social durante y después de la 

investigación (R. Flecha & Soler, 2014; J. Gómez et al., 2006). Así, los principios 

de la Metodología Comunicativa son los siguientes (J. Gómez et al., 2006): 

1. Universalidad del lenguaje: la premisa base es la habilidad de toda persona 

de comunicarse e interactuar con las demás, sin importar su clase social, 

cultura o etnia.  

2. La persona como agente de transformación social.  

3. Racionalidad comunicativa: se busca el consenso y no la imposición. 

4. Sentido común, donde las personas participantes aportan al diálogo sus 

interpretaciones de sus experiencias del día a día.  

5. No hay jerarquía interpretativa. Las opiniones de las personas participantes 

son tan sólidas como las del equipo investigador. 

6. Mismo nivel epistemológico entre personas investigadoras y participantes, 

participan en las mismas condiciones. Unas desde la aportación de las 

evidencias científicas, mientras que las segundas desde su conocimiento del 

día a día.  

7. Conocimiento dialógico, resultante de la investigación creada a partir de las 

interacciones entre todos los agentes. 

En esta línea, se están llevando a cabo investigaciones que van más allá, realizando 

estudios que, desde la transferencia del conocimiento producido, mejoran la realidad 

social, es decir, investigaciones que generan Creación Social (Aiello & Joanpere, 

2014). En concreto, la Metodología Comunicativa ha sido reconocida por la 

Comisión Europea como un enfoque para superar situaciones de exclusión de 

colectivos vulnerables (R. Flecha & Tellado, 2015). La inclusión de participantes en 

la investigación no sólo mejora sus resultados en las personas; mejora los resultados 

científicos de la investigación al evitar interpretaciones erróneas de la realidad, entre 
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otros (Roca et al., 2022). De este modo, la Metodología Comunicativa permite 

realizar investigaciones siguiendo los principios del Trabajo Social, como la lucha 

por los derechos humanos y la justicia y cohesión social (Garcia Yeste et al., 2018). 

Uno de los conceptos principales de esta metodología es la identificación de 

actuaciones de éxito que sean transferibles a cualquier contexto (Garcia Yeste et al., 

2018a). Esto ya se ha hecho en varios ámbitos como educación (Garcia Yeste et al., 

2018), economía (Redondo et al., 2011), violencia de género (Aubert et al., 2011) y 

Trabajo Social (Redondo-Sama et al., 2020), entre otros.  

Si bien la metodología comunicativa puede aplicarse con diseños cualitativos o 

cuantitativos, en este caso la tesis lo hace en un enfoque cualitativo. A continuación, 

se detalla la concreción de la metodología comunicativa para el estudio de este 

trabajo de tesis doctoral.  

4.1.2 Técnicas de recogida y análisis de datos 

En el marco del proyecto ROM21, dentro del enfoque de la metodología 

comunicativa, se emplearon los siguientes procedimientos: se constituyeron seis 

grupos de discusión comunicativos de mujeres gitanas con un total de 23 

participantes y tres grupos de discusión de hombres gitanos con 16 participantes; se 

registraron 31 historias de vida comunicativas con la participación de 23 mujeres y 

8 hombres gitanos; una observación participante; y se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas con 35 profesionales que operan en los ámbitos de los servicios 

sociales, organizaciones cívicas y educación. La mayor parte de estas actividades se 

desarrollaron principalmente en tres Comunidades Autónomas de España: Aragón, 

País Vasco y Cataluña. También se incluye una pequeña representación de 

participantes de Madrid y Andalucía en los grupos de discusión de hombres gitanos.  

Grupos de discusión comunicativos 

Los grupos de discusión comunicativos consistían en entre dos y seis mujeres gitanas 

junto con la persona responsable de la recolección de datos. En estos grupos se 

discutieron tanto los desafíos como las respuestas frente a la pandemia, 

especialmente en lo concerniente a los ODS, tales como la igualdad de género, fin 

de la pobreza, la educación de calidad, el trabajo decente y la reducción de las 

desigualdades. En el caso de los hombres, se trata de tres grupos de discusión con un 
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total de 16 hombres donde, además de los temas previamente mencionados, también 

se incidió en el tema de las diversas masculinidades (R. Flecha et al., 2013). 

Historias de vida 

Las historias de vida abordaron el mismo tema que los grupos focales, aunque se 

llevaron a cabo como entrevistas individuales detalladas con hombres y mujeres 

gitanas. El propósito principal era adquirir más conocimiento y profundizar en las 

vivencias personales de las mujeres gitanas sobre el tema de estudio, de las acciones 

que desempeñaron durante la pandemia en relación con la educación, los servicios 

sociales y las organizaciones cívicas. Respecto a los hombres, también se discutió en 

entrevistas semiestructuradas el papel que desempeñaron las mujeres durante la 

pandemia, ahondando en las experiencias de las mujeres gitanas y sus comunidades 

durante ese período, y su relación con los ODS mencionados. Estas entrevistas se 

enfocaron en los objetivos mencionados, aunque se abría la posibilidad a las personas 

participantes de aportar cualquier otra información que desearan. Así, aunque se 

indagó sobre las vivencias de los hombres entrevistados, el enfoque principal de las 

entrevistas con ellos fue su percepción de las acciones lideradas por las mujeres.  

Observación participante 

El objetivo principal de la observación participante era ahondar sobre los impactos 

de la pandemia en el ODS Igualdad de Género. Concretamente, se realizó una 

observación participante en la franja de asamblea de familias en una escuela con alto 

porcentaje de alumnado gitano, donde la mayoría de participantes eran personas 

gitanas. La reunión observada era sobre la extensión del tiempo de aprendizaje que 

se realiza en el centro, así como de la evaluación inicial, en la que las familias forman 

parte. La observación se realizó siguiendo los postulados de la metodología 

comunicativa, donde la persona investigadora no sólo observa, toma notas y participa 

en la observación de una situación, sino que también comparte con las personas 

participantes el significado y la interpretación de sus acciones en luz a las evidencias 

científica que aporta a ese diálogo (A. Gómez et al., 2011). 

Entrevistas semi-estructuradas a profesionales 

Por último, las entrevistas semiestructuradas con profesionales se concentraron en 

las vivencias y respuestas de las personas gitanas en relación con sus respectivos 

campos profesionales durante la pandemia, prestando especial atención al papel de 
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la mujer, el cual fue examinado en detalle. Se profundizó en el tipo de diálogo y 

relación que tenían entre estos agentes y las personas gitanas, viendo si se trataba de 

enfoques basados en la co-creación e impacto social o no. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo siguiendo la metodología comunicativa 

descrita en referencia (Puigvert et al., 2012). Esto implicó la identificación de dos 

tipos de elementos: los excluyentes, que son aquellas barreras que impiden que 

ciertos grupos sociales, en este caso, la población gitana, accedan a prácticas 

sociales, bienes o servicios en condiciones de igualdad; y los transformadores, que 

son aquellos que han facilitado el acceso de la población gitana a dichas prácticas 

sociales, bienes y servicios. 

En este estudio particular, los elementos excluyentes eran aquellos que 

obstaculizaban que las personas gitanas alcanzaran los ODS examinados, desde el 

ámbito del Trabajo Social: igualdad de género, fin de la pobreza, acceso a una 

educación de calidad, trabajo decente y reducción de las desigualdades. 

Tanto las entrevistas como los grupos de discusión fueron grabados en formato de 

audio y luego transcritos en su totalidad. Se categorizaron todos los datos a la luz de 

los cinco ODS mencionados. Para cada objetivo, se identificaron y categorizaron los 

elementos excluyentes y transformadores.  

Los hallazgos del análisis fueron presentados al comité asesor del proyecto ROM21, 

compuesto por una variedad de personas, tanto gitanas como no gitanas, que incluyen 

trabajadoras sociales, representantes de asociaciones gitanas, funcionarios públicos 

y personas expertas tanto gitanas como no gitanas. Así, el proceso de co-creación de 

la propia investigación comenzó desde su diseño y sigue hasta la finalización y 

evaluación del propio proyecto. 

Por último, se realizó una consulta en la base de datos Web of Science para verificar 

si las prácticas mencionadas en las entrevistas con las personas profesionales estaban 

respaldadas por evidencia científica o no. Esto se hizo para determinar si se trataba 

de prácticas orientadas al impacto social de la investigación, siguiendo las 

definiciones internacionales (R. Flecha et al., 2018). 

Redes sociales 
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Tal como recoge el proyecto ROM21, donde se especifica que se realizará un análisis 

de las redes sociales para ver el impacto social que ha tenido el mismo, se ha llevado 

a cabo un protocolo que se podrá utilizar para ver el impacto del conocimiento 

científico generado.  

Se querían conocer metodologías que sirvieran para capturar las voces de la 

ciudadanía activa en redes sociales y que normalmente no participa en estudios 

científicos. Por tanto, se analizó la literatura científica sobre las diversas maneras de 

realizar el análisis de las redes sociales, especialmente de cómo llegar a la ciudadanía 

que no necesariamente participan en actividades institucionales ni científicas. Se 

consultaron las principales bases de datos científicas (Web of Science y Scopus) 

sobre estrategias metodológicas anteriores que se hubieran llevado a cabo para este 

cometido.  

Asimismo, la investigadora tuvo la suerte de poder participar en algunas fases del 

proyecto Horizon 2020 ALLINTERACT, que tenía como objetivo precisamente 

involucrar a la ciudadanía en la creación del conocimiento científico. Por ello, con 

un grupo de investigadores e investigadoras pudo leer y analizar el protocolo 

elaborado para realizar la metodología de las observaciones de las redes sociales. El 

protocolo que se ha realizado para dicha investigación ya ha sido publicado y 

validado científicamente (Pulido Rodriguez et al., 2021). Por tanto, para responder 

al O4 de la tesis, se estudió a fondo dicho protocolo y se participó en la publicación 

de cómo aplicarlo al análisis de grupos cerrados dentro de algunas redes sociales 

como Facebook o Reddit. En el caso de Facebook, ya hay datos que corroboran que 

es una de las redes sociales utilizadas por las personas gitanas (Hatef, 2022) y es por 

eso que se centró principalmente en esta red social. Teniendo en cuenta que ROM21 

co-creará la evaluación del impacto social del proyecto a través de las redes sociales, 

el análisis y elaboración de protocolos de las redes que más utilizan las personas 

gitanas es clave.  

4.1.3 Participantes 

En Cataluña, se organizaron cuatro grupos de discusión con la participación de 13 

mujeres; en el País Vasco, se llevaron a cabo dos sesiones de debate con 10 

participantes. En el caso de los grupos de discusión de hombres, 16 participantes de 

Madrid y Andalucía tomaron parte. Respecto a las historias de la vida, en Cataluña 
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se llevaron a cabo 15 con mujeres gitanas y cinco con hombres gitanos, mientras que 

en el País Vasco se realizaron cinco con mujeres gitanas y una con un hombre gitano. 

En Aragón, se realizaron con tres mujeres y dos hombres gitanos. Las edades de las 

mujeres gitanas que participaron oscilaban entre los 19 y los 73 años, y las de los 

hombres entre los 18 y los 64 años. 

En cuanto a las características de las mujeres, la mayoría no había completado la 

educación secundaria obligatoria, y solo tres de ellas habían finalizado estudios 

secundarios posteriores, siendo una de las pocas en obtener un título de educación 

superior. Solo seis de ellas estaban solteras, y la mayoría eran madres (a excepción 

de cinco). En términos de ocupación, en el momento de las entrevistas, la mayoría 

eran estudiantes en búsqueda de empleo, jubiladas, trabajadoras en el sector de la 

limpieza, en el mercado informal, en la industria de la hostelería o en organizaciones 

no gubernamentales como profesionales. Los hombres entrevistados trabajaban en el 

sector de la limpieza urbana, eran estudiantes o empleados en los cuerpos de 

seguridad del Estado.  

En lo referente a las entrevistas con profesionales, 18 de eran profesionales del 

trabajo social provenientes de Cataluña (dos de los cuales tenían roles de toma de 

decisiones), y dos trabajadores sociales procedían de Aragón. En educación, 

participaron tres personas en puestos de decisión en el ámbito educativo de Cataluña, 

dos profesionales venían de Aragón y tres del País Vasco (entre los cuales uno tenía 

un papel de toma de decisiones). Finalmente, tres de las personas entrevistadas eran 

miembros de asociaciones gitanas en Cataluña y tres en Aragón. Otros tres formaban 

parte de organizaciones cívicas de otro tipo que también trabajaban en estrecha 

colaboración con la población gitana, de los cuales dos eran de Aragón y uno del 

País Vasco. Las tablas 1 y 2 muestran el número de participantes por cada categoría 

y Comunidad Autónoma.   

  

Tabla 1. Participantes gitanos y gitanas en respuesta al O2 

Tipo de 

recogida de 

datos 

Cataluña Aragón 
País 

Vasco 
Andalucía Madrid 

Grupos de 

discusión de 

mujeres 

3 - 2   
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Grupos 

de discusión de 

hombres 

1   1 1 

Historias de 

vida a mujeres 
15 3 5   

Historias de 

vida a hombres 
5 2 1   

Entrevistas a 

familias 
2     

Observación 

participante 
1     

 

Ámbito Cataluña Aragón País Vasco 

Servicios Sociales 18 2 
 

Educación 2 2 3 

Organizaciones cívicas 3 4 1 

 

4.2 Desarrollo del proceso de investigación 

Una investigación científica puede de explicarse también desde el contexto y las 

interacciones que han llevado a la creación de ese conocimiento y que han guiado 

las decisiones que ha tomado la persona u equipo investigador. Por ejemplo, si 

leemos el libro “En busca de la Memoria” (Kandel, 2007) del Premio Nobel de 

Medicina o Fisiología Erik Kandel, se puede ver cómo da crédito de cada hallazgo o 

investigación científica a todas las interacciones que ha tenido con diversas personas 

de diferentes disciplinas.  

La doctoranda disfruta de una beca FPI vinculada a la investigación I+D+i ROM21: 

Evidence-based solutions for the overcoming of COVID 19 effects on the Roma 

community. Roma women leading communities’ transformation (PID2020-

117098RA-I00) del financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Ministerio de Ciencia e 

Innovación, Gobierno de España) dirigigo por la Dra. Ariadna Munté. En el proyecto 

participan miembros de seis universidades diferentes, de diversas disciplinas 

(Trabajo Social, Sociología, Educación, entre otras) y momentos diversos de sus 

carreras.  
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Asimismo, pertenece al grupo de investigación SGR financiado RCI-TS: Recerca 

Científica Interdisciplinar en Treball Social. Se trata de un grupo financiado por la 

Generalitat de Catalunya, siendo el primero desde la disciplina de Trabajo Social en 

haber obtenido la máxima calificación en la convocatoria de evaluación de los grupos 

de investigación catalanes. Está formado por ocho miembros que incluyen las 

personas investigadoras que a nivel mundial llevaron las prioridades de co-creación 

e impato social a todas las ciencias, como, por ejemplo, el científico nº 1 en la 

categoría de “Social Impact” a nivel mundial.  

También pertenece a la junta directiva de la ACTRS: Associació Catalana de Recerca 

en Treball Social. El propósito de esta asociación es impulsar el progreso en el 

desarrollo, la aplicación y la utilización de la investigación en el campo del Trabajo 

Social, con el fin de enriquecer la comprensión de los desafíos sociales y personales, 

así como fomentar la construcción de sociedades justas y equitativas. Aunque joven, 

la asociación ya ha realizado unas jornadas sobre Sinhogarismo femenino con 

ponentes internacionales como la Profesora Paula Mayock (School of Social Work 

and Social Policy, Trinity College Dublin). 

Durante la tesis, la doctoranda ha podido disfrutar de una estancia de cuatro meses 

en la Julius-Maximilians-Universität Würzburg, en la Professorship for Adult and 

Continuing Education. Allí pudo compartir y debatir con la Prof. Dr. Regina 

Egetenmeyer, así como con otras muchas personas de diversas disciplinas debido a 

las oportunidades que le brindó la estancia. Entre otras cosas, pudo asistir como 

participante a tres cursos del semestre de verano; realizar un seminario sobre los 

avances de la tesis hasta el momento con participantes no solo de Alemania, sino de 

todos los continentes; y realizar dos investigaciones conjuntas con la Prof. Dr. 

Egetenmeyer, una de las cuales ya ha sido publicada científicamente y la otra se 

encuentra en proceso de revisión en una revista.  

Finalmente, la doctorada participa desde antes del incido de la tesis en un seminario 

“con el libro en la mano”, donde comparte con personas de diversos continentes y 

disciplinas lecturas clave no solo de ciencias sociales, sino de todas las ciencias. 

“Con el libro en la mano” significa que cada participante ha de especificar en qué 

página se encuentra lo que quiere comentar, evitando así la tendencia a hablar de lo 

que no se ha leído, evitando grandes errores (R. Flecha, 2022). Ha podido leer y 
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debatir libros de muy diversas disciplinas científicas como “20 años en Hull House” 

de Addams, “Teoría de la acción comunicativa” de Habermas, “En busca de la 

memoria” de Kandel, “Espíritu, persona y sociedad” de Mead, “India 

contemporánea” de Sen, “El as de la manga” de Levi-Montalcini, “El ciclo vital 

completado” de los Erikson, entre otros muchos. Es una sesión quincenal en la que 

se acuerdan una serie de capítulos a leer. 

En todo este contexto, la doctoranda tuvo oportunidades de realizar trabajo de 

campo, leer artículos científicos de revistas de primer nivel, asistir a conferencias y 

congresos internacionales incluyendo una conferencia en el Parlamento Europeo, 

debatir y escribir artículos y proyectos científicos, entre otras actividades. Gracias a 

todo ello tiene hoy 14 artículos en revistas indexadas en la Web of Science. Es por 

eso que, si bien al principio el tema de investigación que se planteó tenía que ver con 

la relación entre las escuelas y los servicios sociales en relación con la atención a las 

familias gitanas, el conocer y compartir espacios con quienes habían llevado los 

criterios principales a todas las ciencias hizo que la tesis tomara un nuevo rumbo 

hacia su aplicación en el Trabajo Social. Además, teniendo en cuenta los criterios de 

relevancia de la Comisión Europea, en el trabajo de campo realizado con las familias 

gitanas no se vio que el tema inicial fuera una de sus prioridades, ni tampoco tras 

consultar la literatura científica. Es por ello y tras muchos y diversos diálogos, que 

la tesis finalmente se centró en seguir las líneas internacionales en esta actual 

revolución científica que se está dando a nivel mundial. 

 

4.2.1 Proceso, evolución y pasos seguidos 

Ya desde antes de haber comenzado el doctorado y haber recibido el contrato 

predoctoral, la doctoranda formaba parte de la investigación ROM21 como miembro 

del equipo de trabajo. Por tanto, pudo comenzar a formar parte de esa comunidad 

científica y sumergirse en las dinámicas de trabajo antes de empezar la tesis. Esta 

situación fue de gran ventaja al iniciar la misma, ya que había participado en la 

revisión de la literatura de la investigación ROM21 (la cual no forma parte de la 

tesis) y había podido conocer de primera mano qué se estaba investigando y qué 

vacíos estaba habiendo en la comunidad científica internacional entorno a ese tema. 

Una vez comenzada la tesis, la investigadora seguía envuelta en la investigación 

ROM21 y, simultáneamente, comenzó a leer e investigar sobre los orígenes del 
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trabajo social y de su evolución hasta ahora. En un inicio, si bien la co-creación y el 

impacto social formaban una parte importante en el tema escogido para la tesis, ésta 

se centraba en las relaciones entre las escuelas y los servicios sociales para la 

atención a las familias gitanas. Sin embargo, la tesis fue evolucionando cada vez más 

hacia el análisis de esos dos criterios de impacto social y co-creación que a ese primer 

tema, debido a que en el trabajo de campo no se había visto ni se estaba viendo que 

el tema previsto fuera una prioridad en las personas gitanas participantes. 

Por otro lado, el orden de publicación de los artículos científicos no responde 

exactamente al orden que se siguió durante la tesis doctoral, también teniendo en 

cuenta que muchos de ellos fueron procesos simultáneos. Esto es debido, 

principalmente, a los tiempos de publicación de las revistas y de que en muchas 

ocasiones los artículos tuvieron que enviarse a más de una revista hasta encontrar 

una en la que encajara el tema. Sin embargo, sí que se podría especificar que los 

primeros pasos seguidos desde el comienzo de la tesis fueron la inmersión en la 

disciplina del Trabajo Social a través de conocer e investigar sobre sus orígenes, 

tema que ha continuado durante todo el transcurso de la tesis, y el trabajo de campo 

realizado con personas gitanas a través del proyecto ROM21.  

En el proceso de investigación de ROM21, en diálogo con otras personas 

investigadoras como su directora y otros miembros del equipo, se vio la casuística 

concreta de las personas gitanas inmigrantes. Debido a la intersección de múltiples 

factores de discriminación como la barrera idiomática, la xenofobia, el sinhogarismo, 

entre otros, había una población de la que hasta el momento no se estaban obteniendo 

datos. Fue entonces cuando se realizó trabajo de campo relacionado con las personas 

gitanas inmigrantes sin hogar durante y después de la pandemia. 

Asimismo, un elemento que surgió en el propio proceso de la tesis y del trabajo de 

campo fue la necesidad de replantear el modelo de atención social imperante. El 

proceso de burocratización que también se había incrustado en algunos sectores del 

Trabajo Social se vio patente en el momento de crisis donde se requerían rápidas y 

efectivas respuestas. Por ello, el conocimiento sobre cuáles eran los orígenes de la 

disciplina y cómo había prácticas que hoy en día estaban superando esa 

burocratización en diálogo con personas gitanas surgió en el propio proceso 

investigador. Para ello, se accedió también a los principales textos de Trabajo Social 
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para dilucidar y comparar la situación actual con su nacimiento y razón de ser de 

origen. 

 

4.3 Cuestiones éticas  

Todos los trabajos presentados han cumplido con los criterios éticos de la comunidad 

científica internacional como la Declaración de Helsinki. En el trabajo de campo con 

personas, todas ellas firmaron un consentimiento informado donde se les 

proporcionaban el objetivo de la investigación, el tratamiento de sus datos, los 

beneficios y posibles perjuicios de su participación, los procesos que se llevarían a 

cabo para anonimizar la información, su posibilidad de hacer cualquier pregunta 

durante todo el proceso y la completa libertad para dejar el estudio y retirar sus datos 

sin que esto suponga ningún tipo de perjuicio.  

La persona investigadora ha detallado, además, en un lenguaje claro y de diversas 

maneras para aquellas personas participantes no acostumbradas a un lenguaje 

académico. Se combinó, por tanto, el texto del consentimiento informado escrito con 

la explicación oral y con posibilidad de hacer todo tipo de preguntas sin ejercer prisa 

sobre las personas participantes.  

Asimismo, todos los estudios que involucraron personas fueron aprobados por 

comités éticos siguiendo las normativas internacionales y de las revistas donde se ha 

publicado y validado científicamente.  
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Capítulo 5. Presentación de los trabajos 

En este capítulo se presentará la compilación de trabajos realizados en esta tesis 

doctoral. Se trata de tres artículos científicos. La Tabla 4 muestra un resumen de los 

trabajos presentados como parte de esa tesis doctoral por compendio de artículos. En 

este capítulo se expone uno por uno el resumen de los artículos y cómo responden a 

uno o más objetivos de la tesis. Se presentan, a grandes rasgos, los trabajos 

publicados como resultado de la tesis, el impacto obtenido y su relación con los 

objetivos planteados en la misma.  

 

Tabla 4. Resumen con los trabajos presentados, el objetivo al que responden y su 

indexación 

Título del trabajo Objetivo Indexación 

Contributions from Research with (and Not without) Roma 

Women to Social Work during the COVID-19 Pandemic  

O1 JCR Q2 

Trabajo Social con familias roma inmigrantes en situación de 

exclusión residencial 

O1, O3 Scopus Q3 

Overcoming Bureaucratization. Rethinking the Social Work 

Model in Dialogue with Roma 

O2 Scopus Q1 

Research agenda to engage citizens in science through social 

media communicative observations  

O4 JCR Q1 

 

5.1.Contributions from Research with (and Not without) Roma Women to 

Social Work during the COVID-19 Pandemic 

Revista: Sustainability  

Autorías: Ane López de Aguileta 

Resumen: Se trata de un estudio que investiga a fondo las características comunes 

que presentan las actuaciones que han tenido éxito durante la pandemia en relación 

con las mujeres gitanas y su vinculación con el Trabajo Social en los contextos 

estudiados. Hay mucha investigación previa sobre los estereotipos que aún recorren 

muchos sectores de la población, incluyendo los servicios sociales u otras 

profesiones relacionadas con el Trabajo Social. Por otro lado, si bien es cierto que el 
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criterio de co-creación está más presente en la práctica de trabajo social desde sus 

inicios (Addams, 1910), la inclusión de las evidencias científicas en ella ha sido 

muchas veces olvidada (Finne, 2021; Garretsen et al., 2005; Sundell et al., 2010). En 

este marco, la presente investigación explora las actuaciones desde el Trabajo Social 

con personas gitanas que han tenido mayores éxitos durante la pandemia en relación 

con los siguientes ODS: igualdad de género, no de pobreza, educación de calidad, 

trabajo digno y reducción de las desigualdades. El trabajo forma parte de la 

investigación (previamente explicada) I+D+i ROM21. Aunque los resultados se 

explicarán en el próximo capítulo, las principales conclusiones de esta investigación 

son que, en los contextos estudiados, aquellas actuaciones desde el Trabajo Social 

con personas gitanas que han tenido éxito en la consecución de los ODS estudiados 

tienen los siguientes criterios en común: estar basados en la co-creación y en 

evidencias científicas de impacto social.  

Cómo responde a los objetivos planteados: Responde al O1. Es decir, esta 

investigación científica trata específicamente como tema central el impacto de la 

combinación de la co-creación y las evidencias científicas desde el Trabajo Social, 

en este caso con el Pueblo Gitano, especialmente las mujeres. Se centra en el análisis 

de las prácticas de Trabajo Social que se han mencionado en los contextos 

estudiados, clasificándolas según los criterios establecidos de co-creación y 

evidencias científicas en su base.  

Impacto obtenido: Actualmente (en mayo de 2024) se encuentra en el nº4 de 

artículos con mayor Altmetrics obtenido por artículos publicados sobre la misma 

fecha (enero de 2024), siendo de 11 y con 684 visitas. Según las estadísticas ofrecidas 

por la revista, el 59% de personas que han twitteado sobre este artículo en la red 

social Twitter son “miembros del público” y no personas científicas.  

 

5.2.Trabajo Social con familias roma inmigrantes en situación de exclusión 

residencial 

Revista: Revista Prisma Social 

Autorías: Ane López de Aguileta Jaussi, Ariadna Munté Pasual & Lena de Botton 

Fernández 
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Resumen: Las acciones y vivencias de las familias roma inmigrantes sin hogar 

durante la pandemia no han sido a fondo estudiadas por la literatura científica 

existente. Se conoce la vulnerabilidad del colectivo roma inmigrante en diversos 

ámbitos (Ercoli et al., 2015; Veresiu, 2020), pero las evidencias científicas 

internacionales consultadas en las principales bases de datos hasta ahora no han 

abordado el tema de personas roma inmigrantes sin hogar. Sin embargo, los datos 

que se encontraban como resultado del trabajo de campo del proyecto I+D+i ROM21 

apuntaban que la situación de estas personas se había agravado mucho y que, sin 

embargo, muchas de ellas estaban llevando a cabo acciones transformadoras 

conjuntamente con profesionales del Trabajo Social, de la educación o del tercer 

sector. Por ello, este artículo aborda esta temática con profesionales del Trabajo 

Social que han trabajado estrechamente con este colectivo. Más que reflejar las 

dificultades que habían encontrado, la orientación de este artículo era el impacto 

social, es decir, la identificación de acciones que habían tenido buenos resultados 

para su posible transferibilidad a otros contextos.  

Cómo responde a los objetivos planteados: Responde al O3. Se centra en recoger 

las voces de profesionales del Trabajo Social que han trabajado principalmente con 

personas roma inmigrantes. Se analizan las características que han ayudado a paliar 

las graves consecuencias que este colectivo estaba teniendo durante la época de 

pandemia. Asimismo, se han comparado las acciones que se habían realizado por 

parte de las Trabajadoras Sociales con la literatura científica para dilucidar si 

coincidían con lo que estaba científicamente validado o no. 

Impacto obtenido: En mayo de 2024, habiendo sido publicado en enero de 2024, el 

artículo tiene ya 364 descargas. Por la información que se conoce hasta ahora, es el 

artículo del mismo volumen con más descargas hasta la fecha. No se tiene 

información del Altmetrics, ya que la revista no lo proporciona. 

 

5.3. Overcoming Bureaucratization. Rethinking the Social Work Model in 

Dialogue with Roma 

Revista: Social and Education History 

Autorías: Ane López de Aguileta, Ariadna Munté Pasual  
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Resumen: El Trabajo Social nació con el propósito de encontrar e implementar 

acciones que logren aliviar o superar el sufrimiento humano. Sin embargo, la 

literatura científica ha destacado que, durante la pandemia, la grave situación de las 

comunidades desfavorecidas, incluida gran parte de la comunidad gitana, ha puesto 

de relieve la evolución histórica de parte de la disciplina hacia la burocratización. No 

obstante, se requiere más investigación para identificar y analizar las acciones a 

través de las cuales muchos profesionales del Trabajo Social han tenido la 

oportunidad de replantearse el modelo hegemónico actual de intervención social. 

Este estudio analiza las principales características de algunas de estas acciones. La 

investigación se llevó a cabo siguiendo la metodología comunicativa a través de 35 

entrevistas semiestructuradas a profesionales del Trabajo Social en servicios 

sociales, centros educativos y organizaciones cívicas. Los resultados muestran que 

un diálogo constante con las comunidades gitanas, superando la burocratización 

mediante un cambio en la intervención para co-crear las mejores soluciones, y un 

compromiso profesional y humano al servicio de las personas son características 

comunes de estas acciones. Estos hallazgos ilustran elementos con los que algunas 

trabajadoras sociales han podido replantear el modelo de intervención social que 

seguían anteriormente, permitiéndoles transformar dicho modelo y recuperar los 

orígenes de la disciplina orientada a encontrar las mejores soluciones para mejorar 

las situaciones y vidas de muchas personas gitanas. 

Cómo responde a los objetivos planteados: Este artículo responde al O2. La tercera 

publicación incluye un estudio sobre las prácticas de replanteamiento del modelo de 

atención social actual que estaban haciendo muchas profesionales del Trabajo Social. 

El diálogo igualitario que estaban teniendo con las personas gitanas usuarias se ha 

analizado como práctica de superar la burocratización que se estaba instaurando en 

parte de esos servicios de atención social.  

Impacto obtenido:  De momento, no se han podido obtener datos de su impacto 

debido a su muy reciente publicación en el momento de la redacción de este 

documento en mayo de 2024.  

 



 Co-creación del conocimiento con el Pueblo Gitano:  

Aportaciones desde el Trabajo Social 

 

43 

 

5.1.Research agenda to engage citizens in science through social media 

communicative observations 

Revista: Humanities & Social Sciences Communications 

Autorías: Esther Oliver, Gisela Redondo-Sama, Ane López de Aguileta & Ana 

Burgues-Freitas. 

Resumen: Las redes sociales se presentan como un espacio idóneo para recoger las 

voces de la ciudadanía (siempre cumpliendo con las normativas de protección de 

datos y criterios éticos). Las encuestas, en muchas ocasiones, son muy caras y 

solamente permiten hacer una foto de un momento concreto. El análisis de las redes 

sociales desde el enfoque del impacto social permite no gastar tantos recursos 

económicos y obtener una película, es decir, poder comprobar a cada instante la 

situación del tema que se quiera estudiar. Este artículo presenta un protocolo 

metodológico para realizar social media communicative observations (observaciones 

comunicativas de las redes sociales).  

Cómo responde a los objetivos planteados: Uno de los objetivos de la tesis, el O4, 

tiene relación con desarrollar y explorar metodologías que permitieran acercarse a 

las voces de la ciudadanía que normalmente no participaría en encuestas u otros tipos 

de investigaciones para llevar a cabo la co-creación en la evaluación del impacto 

social. Ya se ha demostrado que hay activistas de grupos vulnerables en las redes 

sociales que comparten las evidencias científicas en las redes sociales y las difunden 

de manera más eficaz que campañas institucionales como por ejemplo, el colectivo 

LGTB+ y las personas con discapacidad y/o sus familias (FECYT, 2021). Por ello, 

este artículo permitía una elaboración de un protocolo metodológico que pudiese 

cumplir dicho objetivo.  

Impacto obtenido: El artículo ya tiene más de 1194 visitas en mayo de 2024 y un 

Altmetric de 35, situándolo en el nº2 de artículos publicados en fechas cercanas en 

esa revista, julio de 2023.  
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Capítulo 6. Resultados 

6.1 Inclusión de la co-creación y evidencias científicas en Trabajo Social con 

personas gitanas 

De entre los casos analizados por la investigación sobre intervenciones con el Pueblo 

Gitano (con especial atención a las mujeres) desde el Trabajo Social, se vio, en un 

primer momento, cómo las ya existentes dificultades que tenían muchas familias se 

acrecentaron por la pandemia. En el caso de las familias roma-inmigrantes la 

situación era, además, de mucha mayor vulnerabilidad en todos los sentidos.  

Siguiendo con los criterios en los que se basa esta tesis y en las peticiones y 

necesidades de las personas gitanas participantes, no se expondrán las barreras 

encontradas, sino las soluciones que se han llevado a cabo para crear conocimiento 

científico que pueda ser transferible a otros contextos y así mejorar las vidas de más 

personas gitanas. Cabe destacar que en los análisis realizados de la literatura 

científica sobre la pandemia de la Covid-19 y el Pueblo Gitano se ha visto cómo la 

mayoría se ha centrado en expresar los problemas que ha habido y no en las 

soluciones. Por ello, siguiendo el proyecto ROM21, la tesis se centra en responder a 

ese vacío de la literatura científica y tratar de buscar soluciones.  

En resumen, de entre los contextos analizados en esta investigación cualitativa, hubo 

algunas prácticas de las que se reportaron resultados positivos y otras de las que no 

se vio un impacto social o que incluso reportaron resultados negativos.  

Así, las actuaciones analizadas pueden dividirse en tres categorías principales:  

1. Prácticas de Trabajo Social basadas en la co-creación, pero sin tener en 

cuenta las evidencias científicas. Estas son prácticas donde se analizó la 

existencia de un diálogo igualitario con las personas usuarias gitanas, pero 

sin a) hacer ninguna mención específica a evidencias científicas publicadas 

en revistas indexadas en Web of Science o Scopus o b) lo que decían, tras 

buscarlo y contrastarlo en dichas bases de datos, no tenía validez científica.  

2. Prácticas basadas en las evidencias científicas, pero que no tenían en cuenta 

la co-creación a la hora de aplicarlas o diseñar su implementación. Dentro de 

esta categoría, entraron aquellas actuaciones que las personas gitanas 

entrevistadas decían que su implementación se veía como una imposición o 
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que no era compatible con los modos de vida (por ejemplo, número de 

personas en una vivienda o concepto de “núcleo familiar” de la sociedad 

mayoritaria). El mismo criterio de la categoría anterior se aplicó en esta para 

dilucidar si se trataba o no de una evidencia científica, pero a la inversa. Es 

decir: a) hacían mención específica a evidencias científicas publicadas en 

revistas indexadas en Web of Science o Scopus o b) lo que decían, tras 

buscarlo y contrastarlo en dichas bases de datos, tenía validez científica. 

3. Prácticas que se basaban en evidencias científicas y que co-creaban con las 

propias personas gitanas usuarias su implementación. Se clasificaron así 

actuaciones desde el Trabajo Social que hacían mención específica a 

evidencias científicas publicadas en revistas indexadas en Web of Science o 

Scopus o lo que decían, tras buscarlo y contrastarlo en dichas bases de datos, 

tenía validez científica; y que específicamente mencionaban que habían 

estado en un diálogo continuado con personas gitanas usuarias para el diseño 

de su implementación siguiendo las definiciones internacionales de co-

creación previamente mencionadas en la tesis.   

Los resultados principales de este objetivo de la tesis fueron que, en los contextos 

analizados, el primer tipo (las prácticas solamente basadas en la co-creación, pero 

sin incluir las evidencias científicas) no reportó resultados positivos en la 

consecución de los ODS que eran el objetivo de la investigación. Por ejemplo, en los 

contextos estudiados, la mayoría de las prácticas de Trabajo Social que se co-crearon 

con las personas gitanas usuarias finales se basaban en las primeras necesidades y 

ayudas de subsistencia, como alimentos, agua, ayudas para pagar el alquiler, etcétera. 

Por supuesto, se trataba de medidas esenciales que respondían a las necesidades del 

momento, pero sin tener en cuenta las evidencias científicas sobre el acceso del 

Pueblo Gitano a la educación como vía sostenible a largo plazo (Gómez-González, 

Tierno-García, et al., 2022; O’Higgins, 2015; Silverman, 2012). En la situación 

concreta en la que se encontraban, era necesario solventar los problemas graves, 

según comentaban las personas participantes. Sin embargo, un problema grave del 

que se han visto secuelas hasta hoy en el Pueblo Gitano ha sido en la pérdida de 

acceso a una educación de calidad, lo cual se ha visto altamente impactado durante 

la pandemia. 
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En este sentido, la mayoría de las acciones analizadas desde el Trabajo Social en los 

contextos analizados dejó de lado la educación y la mejora de las perspectivas 

laborales para garantizar el bienestar psicológico de las personas gitanas usuarias de 

los servicios sociales. No aplicaron evidencias científicas que garantizaran la 

educación de la infancia y las personas adultas gitanas, sino que se centraron en 

ayudas no sostenibles. Aunque esto último era esencial, las consecuencias en muchos 

aspectos siguen siendo visibles según las personas participantes gitanas y 

profesionales entrevistadas en esta investigación. Además, ya se ha visto desde la 

literatura científica que el acceso a la educación y al trabajo digno se asocian con un 

mayor bienestar psicosocial (Jongbloed, 2018; Sijia Liu & Heshmati, 2023; Neto et 

al., 2019; Zhang et al., 2022). 

Un ejemplo recurrente ha sido el relacionado con la educación y la falta de 

tecnología. En muchas prácticas de Trabajo Social, en diálogo con las familias, se 

detectó que en muchas familias gitanas faltaban dispositivos tecnológicos, por lo que 

las escuelas u otros servicios o asociaciones intentaban proporcionárselos. Sin 

embargo, las familias no sabían cómo utilizarlos, ni qué acciones educativas estaban 

científicamente probadas que pudieran ayudar mejor a sus hijos a continuar con su 

educación. 

En la primera categoría, por otro lado, se vieron otros ejemplos de co-creación (o 

aproximaciones que intentaban realizarlo), sin tener en cuenta las evidencias 

científicas. Había mujeres gitanas que se quejaron de la supuesta intromisión en su 

vida en favor de un pretendido proceso de co-creación, en el que se sintieron 

obligadas a contar detalles personales de su vida. Esto choca con todo el debate que 

hay en la literatura científica de Trabajo Social sobre cómo asegurar la privacidad de 

las personas usuarias (Lövgren et al., 2023; Udas, 1997; Wong et al., 2020). 

Finalmente, sí hubo algunas prácticas que intentaban ser co-creadas donde se seguían 

prácticas incluso contra-indicadas por la literatura científica como la segregación por 

niveles del alumnado (Lopez de Aguileta & Soler-Gallart, 2021). En palabras de una 

mujer gitana, se resume este fenómeno.  

Es verdad que a veces te sacan de quicio porque a veces voy a la trabajadora 

social y me dicen... 'Venga, cuéntame tu vida'. Yo no te voy a contar mi vida 

porque no te conozco de nada. Te voy a explicar el problema que tengo, ¿no? 

pero no te voy a explicar (...). (HVMC10) 
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En segundo lugar, en la segunda categoría, aquellas prácticas basadas en evidencias 

científicas pero que no co-crearon su aplicación no reportaron resultados positivos. 

Por ejemplo, en el contexto de la propagación de la enfermedad Covid-19, se 

tomaron medidas como la restricción del número de personas permitidas en 

presencia de alguien infectado para prevenir la transmisión del virus. Sin embargo, 

estas medidas no fueron desarrolladas en colaboración con la comunidad gitana. 

Como resultado, surgieron sentimientos de malestar entre muchas poblaciones 

gitanas, percibiendo estas medidas como una imposición. Algunos de los 

participantes gitanos en el estudio expresaron una fuerte crítica hacia estas 

situaciones, debido a que no se encontraban en condiciones para cumplir dicha 

medida, por ejemplo, a nivel de vivienda. Las siguientes citas, de un hombre gitano 

y de un hombre gitano profesional de una organización cívica, resumen la segunda 

categoría: 

Y luego en la parte más institucional de los servicios sociales, lo único que 

han hecho, y lo voy a decir, es ser ordenados y mandones en este sentido, en 

cuanto a aplicar con contundencia el marco legislativo, el marco legal, sin ser 

un poco profesionales e intentar detectar, como decía antes, ciertas 

necesidades que podrían haber limitado las situaciones que han acabado 

como han acabado. Por ejemplo, en un hospital, un familiar solo en un 

hospital, etcétera. Así que creo que los servicios sociales, no por falta de 

voluntad, sino muchas veces por órdenes de arriba, se han limitado a aplicarlo 

y ahí se han quedado. (HVHA2) 

 

El problema es que las costumbres de los gitanos no se tienen en cuenta 

cuando se trata de reglamentos y leyes y protocolos o como se quiera decir 

(EOCAGAH). 

Otro tema que se vio en el trabajo de campo tiene que ver con la incineración de las 

personas fallecidas por el Covid-19. Hubo muchas familias gitanas que vivieron esta 

incineración como un gran trauma del que aún no se habían recuperado. Muchas de 

esas personas denunciaban que estaban de acuerdo en que, si se les informara de los 

peligros y de las razones tras esa decisión que se basaba en las evidencias científicas 

que se tenían hasta ese momento, lo habrían agradecido. Sin embargo, la falta de 

diálogo tras esta decisión provocó malentendidos y sufrimiento en muchas familias. 

Lo mismo ocurría con otras medidas que les trasladaban los servicios sociales 

basadas en las evidencias científicas para no extender el virus (Shasha Liu & 

Yamamoto, 2022). Tenía que ver con los grupos burbuja que debían hacer que 

incluyesen el núcleo familiar más reducido. Muchas personas gitanas decían que eso 
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no correspondía con su modo de vida, ya que para muchos de ellos y ellas el núcleo 

familiar incluía también primos, primas, abuelos o abuelas. Hubo personas gitanas 

participantes en el estudio que denunciaron una persecución por parte de algunos 

servicios sociales por no cumplir estas medidas cuando estos familiares del núcleo 

más extendido según la sociedad mayoritaria vivían en el mismo domicilio. El 

objetivo de estas personas profesionales del Trabajo Social era cumplir las 

evidencias científicas hasta el momento para evitar la propagación del virus, pero su 

implementación no estaba teniendo en cuenta las múltiples realidades de los 

diferentes colectivos. 

Finalmente, en la tercera categoría, aquellas prácticas de Trabajo Social que 

combinaron la co-creación con la implementación de las evidencias científicas 

fueron las que obtuvieron mejores resultados en los contextos analizados. Las 

estrategias de Trabajo Social examinadas que mostraron resultados positivos en el 

logro de los ODS analizados abarcaron tanto la colaboración en la creación de 

acciones como la aplicación de evidencia científica. 

Entre las prácticas que demostraron ser más exitosas en los casos estudiados, muchas 

estaban vinculadas con la educación. La evidencia científica identificada en muchas 

medidas co-creadas en Trabajo Social ha demostrado la eficacia de ampliar el tiempo 

de aprendizaje para los niños y niñas. Es decir, profesionales del Trabajo Social, en 

consulta con personas gitanas usuarias de servicios sociales, implementaron 

programas de refuerzo educativo fuera del horario escolar para mantener y mejorar 

su rendimiento académico. Las mujeres gitanas entrevistadas en relación con estos 

servicios valoraron muy positivamente el impacto social de estas actuaciones: 

Y, por supuesto, desde [nombre de la asociación gitana] incluso les daban 

clases de inglés. [Nombre de la niña] estaba contenta, porque tenía una 

profesora gitana, del Reino Unido, que le daba clases... Y estaba contenta... 

Nosotros tenemos el privilegio desde [Nombre de la asociación gitana], que 

además de que las personas que le daban las clases son profesionales, también 

son referentes. Para mi hermano fue la salvación. (HVMC13) 

Uno de los ejemplos de la combinación de co-creación y evidencia científica se 

observó en la implementación de actuaciones educativas de éxito, con un continuo 

diálogo con personas usuarias finales, tanto gitanas como no gitanas. En este caso, 

las mujeres gitanas, profesionales del Trabajo Social y otros trabajadores de 

asociaciones cívicas mantuvieron un diálogo constante durante la pandemia. Como 
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resultado, se implementó una extensión del tiempo de aprendizaje y grupos 

interactivos, dos de las actuaciones educativas de éxito identificadas en la literatura 

científica (Gairal-Casadó et al., 2019; Valls & Kyriakides, 2013). Las participantes 

describieron los beneficios que estas acciones tuvieron en sus hijos e hijas. 

Por primera vez vimos que era necesario e hicimos los dos grupos [de niños] 

con la idea de grupos interactivos. Cada grupo tenía sus propias preguntas e 

intentamos ayudarles con estas preguntas de naturales, ciencias sociales... 

Compartieron sus dudas e intentaron resolverlas juntos (EOCGC3). 

Otro ejemplo destacado es la promoción integral del individuo, abordando tanto las 

necesidades básicas como manteniendo un diálogo constante con diversos actores 

sociales como organizaciones cívicas, instituciones educativas y los propios usuarios 

finales. Esta práctica se ha observado tanto en el aseguramiento de la satisfacción de 

las necesidades esenciales como en la creación de recursos para mejorar la situación 

de manera sostenible (Redondo-Sama et al., 2020). 

Algunas acciones provenientes del Trabajo Social que han demostrado resultados 

positivos son los encuentros de estudiantes gitanas. Estudios previos han analizado 

su impacto positivo en la trayectoria educativa de muchas mujeres y niñas gitanas 

(Aiello et al., 2019; Valero et al., 2021). Estos encuentros, co-creados en 

colaboración con las propias mujeres gitanas participantes y fundamentados en 

evidencia científica, llevaron a la necesidad de desarrollar esos encuentros online 

durante la pandemia. La eficacia de estos encuentros online de estudiantes gitanas ya 

ha sido documentada en investigaciones previas (Aiello et al., 2022). 

En lo que respecta a la alfabetización en salud, numerosas prácticas de Trabajo Social 

han superado varias limitaciones a través de la co-creación de estrategias para 

difundir información basada en evidencia científica sobre la Covid-19, adoptando así 

una comunicación inclusiva y accesible sobre la ciencia (FECYT, 2021). Las 

participantes entrevistadas han informado de resultados muy positivos en este 

sentido. 

 

6.2 Replanteamiento del modelo de atención social imperante  

Según los resultados obtenidos en los contextos analizados, durante la pandemia se 

evidenciaron carencias en los servicios sociales y de salud para la comunidad gitana, 

debido a enfoques burocráticos que priorizaban las necesidades institucionales sobre 

las de los usuarios. En las entrevistas, gran parte de participantes destacaron las 
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carencias de las medidas adoptadas en varios servicios para atender a las personas 

gitanas durante la pandemia. La presencia del proceso de burocratización ya presente 

en algunos sectores del Trabajo Social se hizo más evidente durante la pandemia en 

los contextos estudiados. En estos casos, las personas participantes afirmaron que no 

se trataba de un fenómeno nuevo, pero que sus consecuencias durante la pandemia 

fueron especialmente devastadoras. Este proceso de burocratización implicó el foco 

en los profesionales más que en la transformación y el bienestar de las personas 

usuarias de los servicios. Tales carencias, según las personas participantes, fueron el 

resultado de la implementación de servicios de intervención social sin reflexionar 

sobre lo que necesitaban quienes los recibirían.  

En resumen, se encontraron tres elementos clave en las entrevistas realizadas tanto a 

profesionales como a personas gitanas en el replanteamiento del modelo de atención 

social imperante y que estaban reportando resultados positivos en relación con los 

ODS: 1) Diálogo constante con las personas gitanas para mejorar los servicios y tener 

en cuenta el papel de la mujer gitana; 2) Prácticas que superaban la burocratización, 

a través de cambios en la intervención para co-crear las mejores soluciones; y 3) 

Compromiso profesional y humano al servicio de las personas más necesitadas, 

recuperando las raíces del Trabajo Social. 

En cuanto al primer resultado, profesionales participantes del estudio reconocieron 

la importancia de mantener un diálogo constante con las comunidades gitanas para 

identificar soluciones efectivas y adaptadas a sus necesidades específicas. Por el 

contrario, en contraste con el modelo imperante de atención social que claramente 

no estaba pudiendo cubrir las necesidades de estas personas, se encontraron en los 

resultados acciones que han tenido en cuenta las necesidades de la población gitana 

como una prioridad, contribuyendo a ayudarles a superar una situación de extrema 

necesidad. La investigación ha identificado muchas acciones que han subrayado la 

necesidad de entablar un diálogo constante con las comunidades gitanas, 

permitiéndoles encontrar soluciones que respondan directamente a sus necesidades 

y peticiones. En palabras de la Trabajadora Social ESOCDC1:  

En todo momento hemos estado en contacto directo con la propia sociedad 

civil gitana, y todas las acciones han venido desde la propia comunidad. Por 

ejemplo, las capacitaciones que realizamos contaron con una persona de 

referencia extra y un campus virtual con concesiones en vivo para garantizar 
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el acceso de todas las personas. Esta petición provino de los propios gitanos. 

(ESOCDC1) 

Por otro lado, se destacó la desconfianza que algunas familias gitanas tenían hacia 

los servicios sociales, lo que resalta la necesidad de crear entornos acogedores y de 

escuchar activamente sus preocupaciones. No obstante, las mujeres gitanas jugaron 

un papel crucial en este proceso, enfrentando una mayor discriminación, pero 

liderando transformaciones significativas en sus comunidades. Por ejemplo, cuando 

se les preguntaba qué tipo de relaciones habían tenido con las mujeres gitanas durante 

la pandemia, las personas profesionales decían que sin duda habían tenido un papel 

clave en ser portavoces de sus comunidades y en la co-creación de acciones que más 

fueran a favorecerlas. Por lo tanto, una característica identificada como de éxito fue 

la inclusión de la voz de las mujeres gitanas en un diálogo igualitario. Esto implicó 

tener en cuenta la mayor discriminación que sufren estas mujeres y las estrategias 

para superarla, siendo que fueron identificadas como pilares de la transformación de 

sus comunidades. Y lo que es más importante, entablar diálogos con mujeres gitanas 

no solo ayudó a los profesionales del Trabajo Social a comprender mejor sus 

necesidades y preocupaciones en un momento tan crítico, sino que dio lugar a 

acciones transformadoras que les ayudaron a superar muchas de las barreras a las 

que se enfrentaban.  Tal y como explican algunas trabajadoras sociales de una 

asociación de mujeres gitanas, profesionales del Trabajo Social, educadoras, 

políticas, mujeres gitanas que eran un referente para muchas personas y familias 

gitanas estaban en constantes diálogos que buscaban encontrar soluciones, así como 

mostraban el papel de muchas mujeres gitanas en dichas transformaciones. 

En segundo lugar, en relación con el segundo resultado, a lo largo de las entrevistas 

quedó claro que muchos profesionales del Trabajo Social vieron la necesidad de 

cambiar la forma en la que atendían a quienes más lo necesitaban para encontrar las 

mejores soluciones según sus necesidades e inquietudes. Durante la pandemia, hubo 

un replanteamiento de los servicios sociales, reconociendo la importancia de 

adaptarse a las comunidades en lugar de exigir que estas se adapten a las 

instituciones. Los profesionales que reportaron resultados más positivos adoptaron 

enfoques más flexibles y humanos, abandonando la burocracia para abordar 

directamente las necesidades urgentes de las familias gitanas. Tal y como afirma 

ESOCPC1, en su servicio se realizó una profunda reflexión hacia la co-creación con 
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las personas usuarias y no la imposición de los gustos de las profesionales del 

Trabajo Social. 

Al final se trata de ayudar a la gente del barrio con las necesidades que ellos 

tienen, no nosotros. No es lo que diagnosticamos (...) No, no es lo que me 

motiva y es genial y voy a hacer un grupo, es lo que quieran, podemos 

preguntarles. Y estamos en esta línea de tratar de cambiar el modelo y vamos 

a empezar a hacer algunos diálogos con la comunidad que simplemente pasa 

para que los vecinos vengan y nos cuenten y desde aquí podamos ver qué 

podemos hacer, ¿no? (ESOCPC1) 

Otros ejemplos incluyen cómo, durante los confinamientos, las familias gitanas no 

pudieron acudir a las oficinas de la trabajadora social, ya que estaban cerradas. Sin 

embargo, en lugar de limitar sus servicios a la situación, se replantearon cómo podían 

seguir atendiendo a las familias que los necesitaban, y decidieron que, si las familias 

no podían acudir a ellos, acudirían a las familias. Este enfoque fue muy apreciado 

por las propias familias gitanas, como las profesionales entrevistadas afirman. 

Finalmente, en cuanto al tercer resultado, el compromiso y la dedicación de muchas 

personas profesionales del Trabajo Social durante este período reflejaron los 

principios fundamentales del Trabajo Social en sus orígenes: trabajar 

incansablemente para mejorar la situación de las personas más necesitadas, 

priorizando la humanidad sobre la burocracia y colaborando interdisciplinariamente 

para brindar soluciones efectivas y compasivas. Este enfoque se basó en el diálogo 

constante con las comunidades gitanas, especialmente con las mujeres, para 

comprender mejor sus necesidades y preocupaciones y, así, implementar acciones 

transformadoras que ayudaron a superar las barreras que enfrentaban. Se han 

encontrado elementos que se alinean plenamente con los orígenes del Trabajo Social. 

Estos se relacionan con el compromiso profesional y humano de muchos 

profesionales que reconocieron encontrarse en una situación privilegiada y se 

comprometieron incansablemente a mejorar la situación de los más necesitados. De 

hecho, en las primeras semanas de la pandemia en España se produjo un gran colapso 

de los servicios sociales y muchas familias gitanas que participaron en este estudio 

incluso carecían de alimentos, agua o suministros energéticos. 

La agilidad y el trabajo interdisciplinar, como hicieron las pioneras del Trabajo 

Social, se vio como un factor clave para prestar un buen servicio y resolver el 

sufrimiento de las familias gitanas a las que atendían. EOCGC3_2 expone cómo una 

red de personas muy diversas que trabajan rápidamente fue un componente que les 
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ayudó a superar los principales obstáculos con los que se encontraron las familias 

romaníes. Se destaca el diálogo igualitario entre usuarios gitanos y profesionales 

muy diversos: 

Y nosotros, como equipo, creo que fuimos muy rápido, tenemos la suerte de 

tener una red muy amplia porque teníamos puntos de vista muy diversos y 

eso ha sido esencial. Si lo hubiéramos hecho solo como equipo, los que 

estamos en el día a día, nos habríamos perdido mucho. Somos una entidad 

asamblearia y son muy diversas, están en el ámbito de: educación, 

administración, sanidad... (EOCGC3_2) 

En este tipo de acciones, el componente humano estuvo presente en todas sus 

acciones para co-crear las mejores soluciones para las familias gitanas. Destaca el 

componente humano como diferenciador de sus acciones de las de otros trabajadores 

que se han dejado llevar por la burocratización. 

 

6.3 Actuaciones profesionales desde el Trabajo Social que han servido para 

paliar los efectos de la pandemia en muchas familias gitanas 

En relación con el Trabajo Social relacionado con las familias gitanas inmigrantes, 

una estrategia de éxito identificada fue no solo acercar la tecnología a las personas, 

sino también educar en su uso para aumentar la autonomía y las oportunidades de 

participación social en diversos contextos. Asimismo, se destaca la importancia de 

tener en cuenta la falta de oportunidades al diseñar acciones y recursos sociales, 

reconociendo la necesidad de planes de emergencia específicos para cada grupo 

vulnerable, en consonancia con las teorías de justicia social que consideran la 

especificidad de estos colectivos. Este debate va en línea con la necesidad que se 

señala desde la literatura científica en Trabajo Social de que éste sea “culturalmente 

sensible”.  

En el caso de las personas gitanas inmigrantes, se vio cómo, en el ámbito sanitario, 

las acciones predominantes se enfocaron en proporcionar información sobre el virus, 

las vacunas y las medidas de seguridad sanitaria, con el objetivo de disipar los 

temores y las dudas que surgieron a medida que avanzaba la pandemia, 

especialmente al encontrarse con teorías conspirativas. Tras el levantamiento del 

confinamiento, las acciones en materia de salud continuaron siguiendo la línea 

establecida antes de la pandemia, centrada en facilitar la conexión de las familias con 

el sistema sanitario. Algunas profesionales consideran que la medida más efectiva 
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consiste en que los servicios sanitarios comprendan la realidad de las familias para 

establecer una relación personal que vaya más allá de los estereotipos sociales 

asociados al colectivo de familias en situación de riesgo y exclusión social, 

coincidiendo con la literatura científica sobre el tema. 

Las estrategias que tuvieron éxito con este colectivo de personas gitanas inmigrantes 

en los casos analizados tuvieron muy en cuenta tanto la co-creación como las 

evidencias científicas de impacto social de las actuaciones. De hecho, se vio cómo 

las narraciones de las Trabajadoras Sociales se asemejaban a la de las mujeres y 

hombres pioneros del Trabajo Social. El mantenimiento de esos criterios que ya 

estaban en los inicios de la disciplina fue visto como motor de cohesión entre los 

equipos de trabajo entre las personas profesionales, con los barrios en los que 

trabajaban y las familias que atendían. El posicionamiento deontológico y la 

solidaridad hacia estas familias fue, según muchas participantes, clave para sacar 

adelante las situaciones de gran vulnerabilidad. Una de las trabajadoras sociales 

relata lo siguiente:  

Desde las 8 de la mañana dentro de a las 8-9 del anochecer. Todo el mundo 

era consciente que no había horario, ¿eh? Hasta que no hacíamos la última 

no volvíamos. (ESOCP6_1) 

En cuanto a la reciprocidad, las visitas a los hogares de las familias fueron percibidas 

como muestras de respeto y constituyeron un importante apoyo psicosocial en el caso 

de las personas usuarias gitanas inmigrantes. Esto generó dinámicas solidarias 

recíprocas, donde las familias mostraron interés en el bienestar de las profesionales, 

lo que a su vez actuó como un mecanismo para reforzar la profesionalidad y mitigar 

los sentimientos de desánimo, cansancio y frustración entre las profesionales. Esta 

actuación de la reciprocidad coincide con la literatura científica en Trabajo Social 

sobre la importancia de establecer una relación de confianza con las personas 

usuarias, especialmente aquellas que sufren de mayor exclusión social (Forkuor et 

al., 2019; Romakkaniemi et al., 2023). 

Yo recuerdo mucho cariño (…). Sí porque a veces cuando se notaba que te 

emocionabas ellas... Y te decían ‘y tú cómo estás y cómo están tus niños’ (...) 

Ellos se sentían identificados contigo. “(ESOCP6_1) 

La flexibilidad en la orientación de la intervención, adaptándose a las necesidades 

específicas de cada familia, fue clave para mitigar el estrés experimentado por estas, 

especialmente por las mujeres responsables de la socialización de los menores en 
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una situación adversa. El trabajo en red y la solidaridad comunitaria previos a la 

pandemia jugaron un papel fundamental para obtener recursos básicos y actuar en 

una situación de emergencia sin protocolos ni recursos preestablecidos. 

Triangulando esta actuación llevada a cabo con las familias gitanas inmigrantes, se 

ve que coincide y está basada en evidencias sobre el aprovechamiento y los 

beneficios de las redes ya existentes con diversos agentes y no solo profesionales del 

Trabajo Social (Daly, 2016). 

Además, el liderazgo ejercido por las profesionales en relación con las familias 

gitanas inmigrantes fue esencial para garantizar una atención mínima, mientras que 

la transmisión de evidencias científicas y conocimientos a las familias contribuyó a 

superar las barreras idiomáticas y los temores por la falta de acceso a información 

verídica. El contacto directo con la realidad cotidiana de las familias resultó crucial 

para una intervención más efectiva y empática, permitiendo romper estereotipos por 

parte de profesionales y fortalecer el vínculo con las familias, tal y como señala la 

literatura científica (Redondo-Sama et al., 2020; Valero et al., 2021). Por último, se 

destaca la importancia de contar con planes de emergencia social que consideren las 

necesidades específicas de los grupos vulnerables, en línea con las teorías de justicia 

social, para diseñar políticas sociales que promuevan la igualdad de oportunidades. 

El siguiente ejemplo es un caso ilustrativo:  

Hubo una comadrona que sí que vino conmigo a ver un local porque claro, 

con el tema... En la vida no entienden esta realidad y la mujer tuvo... Ahora 

con el covid las comadronas van a domicilio y le dije ‘no es un domicilio...’ 

‘Bueno, pero yo quiero ir contigo’ y vino y vio la realidad, de cómo hacer el 

baño del nano... Recuerdo que ser consciente de esta realidad comportó 

muchas cositas de cestita, cremitas... Y yo creo que la realidad está aquí... ¡Se 

tiene que pisar más calle!” (ESOCP6) 

 

6.4 Protocolo para la co-creación de la evaluación del impacto del proyecto 

ROM21 a través de las redes sociales 

Hasta ahora, el método científico más generalizado para el análisis de la relación de 

la ciudadanía con el ámbito científico en las redes sociales ha sido el análisis de 

contenido. Sin embargo, ante la nueva necesidad de conocer el impacto social de las 

investigaciones científicas, y no una mera descripción de la realidad, se vio en la 

literatura científica un vacío en la necesidad de nuevos avances metodológicos para 

analizar y mejorar la relación de la ciudadanía con la ciencia a través de las redes 
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sociales. Como resultado de la investigación Horizon 2020 ALLINTERACT, se 

realizó un protocolo para la observación comunicativa en redes sociales. Se trata de 

una técnica que integra la metodología comunicativa en la que se basa esta tesis para 

el análisis interacciones entre ciencia y ciudadanía y reducir, así, la brecha existente 

entre ambos ámbitos como se menciona en la literatura científica. A continuación, 

se muestran los pasos a seguir según dicho protocolo. Se ha centrado principalmente 

en la investigación de grupos concretos de redes sociales como Facebook o Reddit.  

Paso 1: Selección de las redes sociales y palabras clave estableciendo criterios de 

inclusión y exclusión. Según el objetivo que se quiera, por ejemplo, si se quiere llegar 

a las voces de ciertos grupos vulnerables, se trata de buscar en qué redes tienden sus 

miembros a publicar posts o a dialogar online.  

Paso 2: Consentimientos informados. Si se quiere analizar un grupo de una red social, 

se ha de contactar con quien administra el grupo. En caso de que la propuesta de la 

observación comunicativa de la red social sea aprobada, el grupo investigador 

proporcionará a las personas interesadas en participar un formulario de 

consentimiento informado.  

Paso 3: Introducción de las evidencias científicas. El equipo investigador incluye las 

evidencias sobre el tema seleccionado en un lenguaje entendible por parte de las 

personas participantes. Al menos, se debe incluir un nuevo post con evidencias 

científicas cada semana, aunque el número de posts incluidos se dialoga con quienes 

administran y forman parte del grupo. El papel de quienes administran el grupo es 

evitar que se publiquen mensajes ofensivos o delicados en el grupo, y se pueden 

considerar medidas correctivas si el equipo investigador identifica que la persona 

administradora está adoptando las sugerencias compartidas para sesgar los 

resultados. 

Paso 4: Observación comunicativa de las interacciones entre personas usuarias. El 

equipo investigador interactúa con las personas usuarias y entablan debates sobre las 

evidencias científicas compartidas en el grupo. El papel del equipo investigador 

implica el seguimiento de cómo cambian las interacciones de las personas usuarias 

tras haber introducido posts con datos científicos (por ejemplo, uso de argumentos 

científicos en el debate), así como la correlación entre la mención de evidencias y la 
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participación en la investigación científica (por ejemplo, número de usuarios que 

participan en el debate). 

Paso 5. Extracción de datos. Con programas como PYTHON y NVivo. Por supuesto, 

solo los pertenecientes a las personas usuarias que han dado su consentimiento. 

Paso 6. Anonimización de los datos siguiendo el Reglamento General de Protección 

de Datos correspondiente y los Términos y Condiciones de cada red social (en este 

caso, Facebook y REDDIT). 

Paso 7. Análisis de los datos. El análisis de los datos puede combinar categorías 

predefinidas con las categorías surgidas durante el proceso, dialogadas entre el 

equipo investigador. A continuación, se lleva a cabo un análisis de la correlación 

entre la conciencia del impacto social de la investigación y el compromiso con la 

ciencia en la selección previa de participantes. La correlación entre ambas variables 

se cruzará utilizando R. Dado que ambas variables son nominales y dicotómicas, se 

seleccionarán Phi, la V de Cramer y el coeficiente de Contingencia. Para observar la 

direccionalidad se utilizarán Lambda, Tau de Goodman y Kruskal y el coeficiente de 

Incertidumbre. 
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Capítulo 7. Discusión de los resultados 

7.1 El impacto de la aplicación de la co-creación y las evidencias científicas 

en el Trabajo Social con personas pertenecientes al Pueblo Gitano 

Los resultados principales de este segundo objetivo indican que, en los casos 

analizados, las prácticas de Trabajo Social que aplicaron la co-creación y utilizaron 

evidencias científicas de impacto social obtuvieron resultados más positivos. En 

otras palabras, las prácticas de Trabajo Social que mostraron resultados satisfactorios 

en relación con el logro de los ODS fueron aquellas que se basaron en la co-creación 

y en la aplicación de evidencia científica. Aunque estos dos aspectos han sido 

estudiados e identificados en otros campos, como la investigación en educación, es 

la primera vez, según nuestro conocimiento, que se destacan en el Trabajo Social. 

La co-creación ha sido explorada en diversos ámbitos científicos y ahora es un 

requisito en muchos programas de investigación en todas las disciplinas. En el 

Trabajo Social, como ya se ha visto, su origen está estrechamente ligado a este 

enfoque, que evita imposiciones por parte de los profesionales sobre los usuarios del 

servicio respecto a cómo deberían ser sus procesos y acciones. Sin embargo, en el 

caso de los usuarios de servicios sociales gitanos, la presencia de muchos 

estereotipos está obstaculizando esta práctica, como sugiere la literatura científica 

(Daly, 2016). Además, la aplicación de evidencia científica en el Trabajo Social no 

se observa con la misma frecuencia tanto en la investigación como en la práctica 

profesional en el campo (Garretsen et al., 2005; Sundell et al., 2010). Investigaciones 

recientes han señalado que el éxito con la comunidad gitana en el Trabajo Social se 

basa en que las prácticas estén basadas en evidencias científicas (Munté-Pascual et 

al., 2020; Valero et al., 2021). 

Un resultado clave de esta investigación es que las prácticas basadas únicamente en 

la co-creación o únicamente en la evidencia científica sin co-creación no arrojaron 

resultados tan positivos. En los casos analizados, estas prácticas no lograron 

resultados satisfactorios en el avance hacia los ODS estudiados. De acuerdo con la 

literatura científica previa, esto se puede interpretar a partir de estudios en otros 

campos que indican los beneficios de combinar la co-creación con la evidencia 

científica. Por un lado, el diálogo sobre ciertos temas, como la salud basada en bulos, 
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ha demostrado tener efectos negativos (Mourali & Drake, 2022). Por otro lado, 

imponer decisiones por parte de investigadores o profesionales, incluso si se basan 

en evidencia científica, tampoco resulta en el efecto deseado (Munté-Pascual et al., 

2022). De hecho, muchas veces, ocurre lo contrario, con una desconfianza 

generalizada en la ciencia por parte de la población (FECYT, 2021). Por lo tanto, en 

los casos analizados, se consideró que tanto la co-creación como la evidencia 

científica eran necesarias para lograr resultados de éxito. 

Así, aquellas prácticas que integraron tanto la co-creación como la evidencia 

científica reportaron resultados positivos en varios ODS. Por ejemplo, se observaron 

mejoras en la educación de calidad al ofrecer actuaciones educativas de éxito, como 

extensión del tiempo de aprendizaje o implementar grupos interactivos. Asimismo, 

se observaron mejoras en la comunicación inclusiva de la ciencia en términos de 

alfabetización en salud (García-Carrión et al., 2020), y en el desarrollo integral de 

los usuarios de servicios sociales, sin descuidar sus necesidades esenciales 

(Redondo-Sama et al., 2020). En el caso de las familias gitanas inmigrantes, el 

diálogo en co-creación entre agentes muy diversos potenció respuestas creativas 

desde los saberes técnicos con la complicidad de otros agentes sociales de la 

comunidad (Goldberg, 2000; Vrăbiescu & Kalir, 2018a). 

Teniendo en cuenta la idea en la que se basa la tesis, que la inclusión de la co-creación 

y la evidencia científica del impacto social es ahora una prioridad en los principales 

programas de investigación en todas las disciplinas, este primer objetivo muestra que 

el Trabajo Social puede estar en una posición ventajosa para cumplir con estos 

criterios debido a su enfoque original hacia el impacto social, como se establece en 

su propia definición. Por lo tanto, se argumenta que el diálogo igualitario con las 

mujeres gitanas, basado en evidencia científica, en los casos analizados, ayudó a 

mejorar la práctica del Trabajo Social para alcanzar su definición.  

 

7.2 Replanteamiento del modelo de atención social imperante  

Tal y como se ha mencionado en la fundamentación teórica, se considera que los 

orígenes del Trabajo Social se remontan a finales del siglo XVIII en Inglaterra, en 

respuesta a las consecuencias sociales del proceso de industrialización, como la 

explotación infantil y las condiciones insalubres en las fábricas y viviendas. Desde 
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sus inicios, el enfoque del Trabajo Social ha sido encontrar soluciones al sufrimiento 

humano, como lo entendieron pioneras como Jane Addams o Mary Richmond, 

quienes destacaron la importancia de la investigación como base para mejorar las 

condiciones sociales. Se pueden ver múltiples ejemplos en los textos de esas 

pioneras, como se relata en “20 años en Hull House”(Addams, 1910), de la creación 

de clubes para mujeres (Jane Club) que no estaban casadas para que encontrasen un 

espacio de libertad en medio de una sociedad donde eso no estaba visto con buenos 

ojos; o el refuerzo de aprendizajes de menores de edad que habían tenido que 

abandonar los estudios antes de tiempo.  

Sin embargo, este campo ha sido afectado por un proceso de burocratización que ha 

desviado a algunos profesionales del objetivo central de la disciplina, alejándolos de 

la co-creación de soluciones con los usuarios finales (Harms Smith, 2017; Moldovan 

& Moyo, 2007). En particular, en el caso de los usuarios gitanos, se observa un 

enfoque que a menudo se centra en el control en lugar de la transformación social 

deseada (Daly, 2016). Este fenómeno identifica a los servicios y profesionales del 

Trabajo Social que actúan alejados del objetivo central de la disciplina y se centran 

en otros aspectos como sus motivaciones, comodidades, opiniones o incluso 

ideologías, en lugar de co-crear las soluciones con los usuarios finales para 

transformar sus situaciones (Vrăbiescu y Kalir, 2018). Estos procesos de 

burocratización se ven en diversas áreas y diversas disciplinas, donde el foco inicial 

de un servicio o acción deja de ser el que era por sustituirse por otros intereses 

diferentes. En el caso del Trabajo Social, hay un amplio cuerpo de literatura científica 

que analiza con preocupación las consecuencias negativas de ese proceso de 

burocratización en las personas usuarias (Liodden, 2021; Pascoe et al., 2022).  

Durante la pandemia de COVID-19, muchos servicios sociales y trabajadores 

sociales se encontraron desprevenidos ante una situación sin precedentes. Esto 

enfatizó la burocratización y llevó a algunos profesionales a repensar y cambiar su 

modelo de intervención social, priorizando el diálogo igualitario y la co-creación con 

las personas usuarias gitanas (Lima-Silva et al., 2020). Es decir, ante una situación 

crítica, en muchos de los contextos estudiados esto se vio como una oportunidad para 

dejar en evidencia las prácticas viciadas por esos procesos y sustituirlos por la base 

del Trabajo Social. Desde los textos de mujeres pioneras como Jane Addams o Mary 



Capítulo 7. Discusión de los resultados 

62 

 

Richmond, hasta la propia definición adoptada para el Trabajo Social en 2014, el 

centro de la disciplina es aliviar el sufrimiento humano, estando las personas en 

necesidad en el centro.  

Los profesionales que han mantenido o han vuelto a las raíces históricas del Trabajo 

Social han destacado la importancia de escuchar las voces de las personas usuarias, 

en línea con la filosofía de adaptación constante para mejorar la vida de las personas 

y las comunidades (Yu, 2013). En particular, se destaca el enfoque de Jane Addams 

en Hull House, un espacio adaptable a las necesidades de las personas vecinas en 

cada momento, reflejando una constante transformación para mejorar las 

condiciones de vida. 

Finalmente, a pesar de la tendencia hacia la burocratización en muchas ciencias 

sociales, algunos profesionales han logrado repensar el modelo hegemónico de 

intervención social, enfocándose en acciones que reflejan los valores fundamentales 

con los que nació el Trabajo Social, incluso durante momentos desafiantes como la 

pandemia de Covid-19. Este compromiso profesional y humano ha contribuido a 

superar los prejuicios generalizados hacia las personas gitanas y, en particular, hacia 

las mujeres gitanas en la atención social (Goldberg, 2000). Además, algunos 

profesionales han destacado que este compromiso alineado con las raíces del Trabajo 

Social les ha brindado una gran satisfacción (Graham et al., 2013; Kuok, 2022). 

 

7.3 Actuaciones profesionales desde el Trabajo Social que han servido para 

paliar los efectos de la pandemia en muchas familias gitanas 

En el caso de las personas gitanas inmigrantes en situación de sinhogarismo, otro 

aspecto fundamental que refleja el compromiso ético y moral es el profundo respeto 

que muestran las profesionales hacia las familias a las que atienden. Este respeto no 

solo contribuye a cambiar las percepciones prejuiciosas de algunas instituciones y 

profesionales en el ámbito de la atención social, como se documenta en estudios 

nacionales e internacionales (Goldberg, 2000; Vrăbiescu & Kalir, 2018), sino que 

también resalta la capacidad de acción de las trabajadoras sociales a pesar de las 

dificultades señaladas en nuestros testimonios. 

Este compromiso ético se basa en una combinación de valores éticos personales y 

principios deontológicos del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo Social, 

2015), que se alinean con conceptos como la satisfacción por compasión, como 
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señala Stamm (2005), y la profesionalidad entendida como virtud moral, según 

Cortina (2005). Además, la capacidad de las trabajadoras sociales para actuar como 

recursos de atención por sí mismas, independientemente de los recursos externos, se 

fundamenta en sus habilidades sociales y conocimientos técnicos. En el trabajo con 

las personas gitanas inmigrantes sin hogar también aquellas prácticas basadas en 

evidencias científicas y en la co-creación mostraron mejoras importantes en la vida 

de las personas usuarias según los contextos analizados: 

- Importancia de la presencialidad: Mantener la intervención presencial ha 

sido crucial para llevar a cabo acciones inherentes al Trabajo Social, 

como establecer y consolidar vínculos con las familias, brindar 

contención y transmitir información y asesoramiento. 

- Reciprocidad: Las visitas a los lugares de residencia de las familias fueron 

percibidas como muestra de respeto y constituyeron un importante apoyo 

psicosocial. Esta dinámica solidaria, derivada del posicionamiento ético 

profesional, se desarrolló de manera recíproca, con las familias mostrando 

interés por el bienestar de las profesionales y sus familias.  

- Flexibilidad: Adaptar la orientación de la intervención y trascender el 

marco normativo institucional permitió atender las dimensiones éticas del 

Trabajo Social de manera más holística. Esta flexibilidad, evidenciada en 

estudios recientes sobre las actuaciones de los trabajadores sociales 

durante la pandemia, ayudó a mitigar el estrés experimentado por las 

familias, especialmente por las mujeres responsables de la socialización 

de los menores en una situación completamente adversa (Bermejo & de 

la Red, 1996; Ling et al., 2023; Morley & Clarke, 2020). 

- Trabajo en red y solidaridad comunitaria: La existencia previa a la 

pandemia de una dinámica comunitaria de trabajo en red entre diferentes 

agentes sociales fue crucial para obtener recursos básicos y actuar en una 

situación de emergencia sin protocolos ni recursos preestablecidos. 

- Liderazgo: El papel de liderazgo desempeñado por las profesionales, 

relacionado con el trabajo en red y la capacidad de adaptación, fue 

fundamental para garantizar un mínimo de atención, como se evidencia 
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en algunos estudios recientes sobre el rol de liderazgo de las trabajadores 

sociales durante la pandemia (Redondo-Sama et al., 2020). 

- Información: Trasladar evidencias científicas y conocimientos fácticos a 

las familias fue esencial para superar barreras idiomáticas y reticencias 

por falta de acceso a información verídica.  

- Conocimiento directo del terreno: Salir de los despachos de las 

instituciones asistenciales para conocer la realidad cotidiana de las 

familias resultó fundamental para una mejor intervención profesional, 

rompiendo estereotipos y fortaleciendo el vínculo con las familias. 

- Prevención y acción afirmativa: La necesidad de contar con planes de 

emergencia social, desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, 

como lo proponen teorías de la justicia social como las de Amartya Sen 

(2000), es respaldada por todas las profesionales, tal como lo indica la 

literatura científica. Esto considera la especificidad de los grupos 

vulnerables al diseñar cualquier política social (Garcia et al., 2021; 

Morcillo-Martinez, 2022). 

La literatura científica previa ya ha demostrado que hay ciertos grupos 

sociales que no se tienden a incluir en la participación de investigaciones 

científicas clásicas como encuestas. Además, estas son muy costosas 

económicamente y solamente permiten obtener una foto de lo que ocurre en 

aquel momento, pero un suceso importante del día siguiente después de haber 

realizado una encuesta masiva puede haber cambiado por completo la opinión 

de las personas. En contraposición, realizar un análisis de las redes sociales 

permite, por un lado, acceder a las voces de las personas que han sido 

históricamente marginadas de las investigaciones científicas y, por otro lado, 

permiten obtener una especie de película que se puede consultar en cualquier 

momento que se quiera de una manera gratuita. 

 

7.4 Co-creación de la evaluación del impacto social de la ciencia a través de 

las redes sociales 

Investigaciones previas también habían señalado la presencia de personas 

gitanas en grupos concretos de Facebook. Por ello, la elaboración de este 
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protocolo es especialmente relevante para poder aportar evidencias 

científicas al diálogo entre personas investigadoras y miembros del Pueblo 

Gitano. Se trata de un protocolo que podrá ser utilizado para medir el impacto 

social de la evaluación del proyecto ROM21. Además, el antigitanismo 

presente en las redes sociales u otros discursos de odio no están basados ni 

aportan ningún tipo de evidencia científica para respaldar sus argumentos 

(Miškolci et al., 2020). El potencial de este protocolo reside, en gran parte, 

en que permite a personas activas en redes sociales hacerse valer de las 

evidencias científicas para poder solventar diferentes situaciones como lo es 

el caso del antigitanismo. También es un medio por el que poder hacer llegar 

las evidencias científicas a personas que no tienden a asistir a conferencias o 

charlas científicas, pero que tienen igualmente el mismo derecho a 

beneficiarse de los progresos científicos y de los beneficios que de él resulten, 

así como marca el Derecho Humano número 27. Este derecho también 

incluye la participación en las investigaciones científicas y este protocolo 

muestra una manera de cómo poder hacerlo con muy diversos colectivos. 

La comunicación inclusiva de la ciencia incluye que muchas veces las propias 

personas ciudadanas a las que les atañe un cierto conocimiento científico son 

mucho más eficaces en su difusión por las redes sociales qué campañas 

destinadas a ello (FECYT, 2021). En el caso del Pueblo Gitano, en contra del 

extendido estereotipo de las personas gitanas como pasivas y sin 

conocimientos tecnológicos, hay estudios previos que han señalado su 

activismo en redes sociales como Twitter (Aiello-Cabrera et al., 2023).  

Como se ha destacado en diversos campos científicos, las agendas de 

investigación demandan co-creación, procesos deliberativos y diálogo entre 

científicos y ciudadanía (Foulds et al., 2022; Hilverda et al., 2021). En 

consonancia con esto, la presente agenda de investigación busca involucrar a 

la ciudadanía en la ciencia a través de observaciones comunicativas en redes 

sociales, integrando las voces de los usuarios de redes sociales como 

principio rector. Esta premisa orientará el futuro proceso de investigación en 

observaciones comunicativas en redes sociales, garantizando que el diálogo 

sea fundamental y caracterice tanto la recopilación como el análisis de datos. 
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Se anticipa que esta agenda de investigación fortalezca el conocimiento y las 

percepciones sobre los temas que la ciudadanía discute en relación con la 

evidencia científica en las redes sociales. En adelante, se espera obtener un 

análisis preciso de los diálogos en las redes sociales, que vaya más allá de lo 

obtenido mediante datos masivos.  

Investigaciones recientes indican que el análisis de redes sociales solía 

centrarse en áreas específicas, como la pandemia de COVID-19 (Albrecht et 

al., 2022; Pulido, Ruiz-Eugenio, et al., 2020), proporcionando percepciones 

relacionadas con los indicadores de los ODS definidos por las Naciones 

Unidas. En esta misma línea, las áreas de interés en torno a la investigación 

sobre observaciones comunicativas en redes sociales ofrecerán evidencia 

sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía, como la salud, el 

empleo o la educación. Aunque el protocolo ALLINTERACT se centra en el 

género y la educación, se espera que se integren los temas emergentes de 

interés para la ciudadanía. 

El interés de la ciudadanía por la ciencia es innegable, al igual que el objetivo 

de los investigadores de llegar a audiencias diversas, y las nuevas formas de 

entablar diálogos e interactuar sobre la evidencia científica están en constante 

crecimiento (Díez-Palomar et al., 2022; Pare Toe et al., 2022). El desafío 

radica en pensar de manera innovadora para lograr diálogos e interacciones 

equitativas que empoderen a los ciudadanos y comunidades, no solo para 

participar en la ciencia, sino también para influir en las soluciones que los 

investigadores buscan alcanzar. 
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Capítulo 8. Conclusiones finales 

8.1.El impacto de la aplicación de la co-creación y las evidencias científicas 

en el Trabajo Social con personas pertenecientes al Pueblo Gitano.  

La implantación inicial en los programas de investigación científica de los criterios 

de co-creación e impacto social se dio en un proyecto del programa marco de la 

Comisión Europea, Workaló. Es precisamente un proyecto en el que colaboraban 

personas investigadoras gitanas y no gitanas y también personas sin títulos 

académicos gitanas y no gitanas. Desde el inicio de su diseño, se hizo en co-creación 

con personas gitanas diversas. Precisamente, este proyecto fue pionero en muchas de 

las prácticas que ahora se demandan como requisitos para los proyectos del mismo 

programa de investigación, de la Comisión Europea. La metodología empleada y 

otras prácticas como la inclusión de un comité asesor antes, durante y después de la 

investigación son prácticas que ahora se aplican en investigaciones de otras ciencias 

a causa de los criterios que ahora se exigen.  

Incluso la persona encargada de exponerlo ante el Parlamento Europeo fue una 

bisabuela gitana que se definía a sí misma como analfabeta. Esas prácticas pioneras 

que se realizaron en 2002 son ahora analizadas por la literatura científica 

internacional y validadas y replicadas en otros contextos, más allá de la participación 

con el Pueblo Gitano (Serradell et al., 2020). 

En el caso propiamente del Trabajo Social, que se conozcan hasta el momento no se 

habían analizado a fondo los impactos de la inclusión de esos criterios en relación 

con el Pueblo Gitano. Como previamente se había definido, el criterio del impacto 

social requiere de la implementación de las evidencias científicas elaboradas. Ese 

segundo aspecto de la implementación de las evidencias científicas ha tendido a 

quedar relegado en la práctica del Trabajo Social según apunta la literatura científica 

(Garretsen et al., 2005). Sin embargo, cuando se han aplicado los criterios de co-

creación y de la implementación de las evidencias científicas en la práctica de 

Trabajo Social con el Pueblo Gitano, se han obtenido mejoras en relación con la 

consecución de los ODS. 

En este caso, queda patente que, tal y como ocurrió en la investigación pionera, 

Workaló, se necesitan las dos cosas: evidencias científicas y el diálogo igualitario 
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(co-creación) para poder obtener el impacto social. En otros ámbitos como el de la 

salud se pueden hacer paralelismos que se tienden a ver con mayor claridad. Por 

ejemplo, podríamos estar dialogando de una manera igualitaria llevando a cabo un 

proceso de co-creación sobre cómo curar una enfermedad. Si en ese diálogo no 

entran las evidencias científicas, se puede acabar diciendo que la bebida de lejía 

curará dicho mal y causar incluso la muerte de muchas personas.  

En el área de educación, esto también se ha estudiado, de cómo hay profesorado que 

participa en procesos de co-creación a través de las redes sociales de recursos para 

trabajar las matemáticas en sus clases sin estar basados en evidencias científicas, lo 

cual en algunos casos trajo consigo un empeoramiento de los resultados en alumnado 

(Knake et al., 2021). Lo mismo se puede traducir en Trabajo Social y en cualquier 

otra área científica.  

El trabajo en co-creación con el Pueblo Gitano desde dicha investigación 

mencionada ha dado múltiples mejoras que han superado barreras en muy diversos 

ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de salud, el diálogo igualitario basado en 

evidencias ha permitido romper con los estereotipos sobre las personas gitanas como 

ruidosas, problemáticas, incapaces de cumplir las normas establecidas, etc. (Garcia-

Espinel et al., 2017). Asimismo, también ha ocurrido en el área de educación (Vargas 

Clavería & Gómez Alonso, 2003), demostrando que la idea de que las personas 

gitanas no tienen interés en educación era falsa.  

La co-creación basada en evidencias científicas con el Pueblo Gitano ha tenido 

grandes mejoras no solo para el bien de ese colectivo, sino para la ciencia en general. 

Siguiendo el ejemplo que se ha puesto antes, Workaló, el impacto social que tuvo 

ese proyecto debido a basarse en el criterio de co-creación basada en evidencias 

científicas en el Pueblo Gitano es evidente y se ha validado ya científicamente 

(Álvarez et al., 2020). Sin embargo, a nivel de todas las ciencias, también se han 

beneficiado de estos resultados, ya que ahora esta manera de investigar, en co-

creación con las propias personas interesadas desde los inicios del proyecto, se ha 

trasladado a todas las disciplinas. Asimismo, la metodología empleada en esa 

investigación se ha utilizado con otros muchos colectivos y ámbitos científicos que 

también se han visto beneficiados (Girbes et al., 2022; Gómez-González, Girbés-

Peco, et al., 2022; Utter et al., 2021). Posteriormente, esos mismos criterios seguidos 
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en el proyecto Workaló, co-creados con personas gitanas, son los que están sirviendo 

ahora para evaluar todos los proyectos (R. Flecha et al., 2018). 

En el ámbito del Trabajo Social, como previamente se ha dicho, el criterio de co-

creación y de búsqueda del impacto social ha estado presente desde la creación de la 

disciplina. Sin embargo, también hay literatura científica que señala que la aplicación 

de las evidencias científicas en la práctica ha quedado relegada en muchas ocasiones. 

Esto ha podido mermar el impacto social de las acciones realizadas por los motivos 

que se han expuesto anteriormente, como la necesidad de basar el diálogo igualitario 

con las personas usuarias en las evidencias científicas para no caer en errores que 

empeoren sus vidas y poder así lograr el impacto social deseado. Ya hay prácticas 

analizadas en el caso del Trabajo Social con personas gitanas que buscan el impacto 

social a través de la co-creación basada en evidencias científicas. Los resultados de 

esas prácticas han estado científicamente validados y esa difusión ha servido para 

ser trasladados a otros contextos específicos con unos resultados similares (Valero 

et al., 2021). 

 

8.2. Replanteamiento del modelo de atención social imperante  

En un momento en el que el Trabajo Social se encuentra en una posición privilegiada, 

la burocratización es una amenaza tanto para los orígenes de la disciplina, para el 

bienestar de las personas usuarias y para su relevancia científica actual. Asimismo, 

el conocimiento que se tiene desde esta disciplina podría ayudar a otras disciplinas 

y, ante todo, a muchas otras personas a que el conocimiento científico que pagan con 

sus impuestos tenga beneficios en sus vidas, en la superación del sufrimiento 

humano.  

El Trabajo Social está especialmente preparado para colaborar con otras ciencias, 

disciplinas, ámbitos en la realización de la tarea que ahora se plantea. Hasta ahora, 

según la literatura científica, el Trabajo Social ha sido considerado una disciplina de 

segunda categoría sin prestigio y sin impacto científico (Shaw et al., 2006). Una de 

las hipótesis tras esta imagen de la disciplina es la denostación que se dio a partir de 

la guerra fría de todas aquellas teorías de las ciencias sociales que se involucraban 

con movimientos, personas, para la búsqueda de la transformación social y se dio un 

auge en teorías que supuestamente conseguían una mayor objetividad al apartarse de 
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las personas y señalar que la transformación social no era posible (R. Flecha et al., 

2001). Ahora que a todas las personas de ciencia de todas las disciplinas se les pide 

incluir la co-creación y el impacto social, muchas no tienen el conocimiento 

científico y práctico para realizarlo. Por ello, se argumenta que el Trabajo Social está 

especialmente preparado para prestar asesoramiento a otras disciplinas en este nuevo 

gran cambio que se está dando en todas las ciencias. 

Asimismo, en los orígenes de la disciplina del Trabajo Social, se puede ver cómo los 

temas que investigaban y trataban, incluso cómo los investigaban, tenían mucha 

relación con lo que ahora hoy se demanda a todas las ciencias, no solo sociales sino 

también a las investigaciones que se hacen en matemáticas, química u otras ciencias. 

Las Ciencias Sociales nacieron con las democracias, cuando, para autogobernarse, 

las sociedades necesitaban conocerse a sí mismas. Sin embargo, después sucedió un 

proceso de burocratización en general que llevó a las Ciencias Sociales a alejarse de 

las personas en pro de una supuesta mayor objetividad y cientificidad (R. Flecha, 

2022). En este proceso de burocratización, la disciplina del Trabajo Social quedó 

relegada como disciplina de segunda categoría y sin prestigio científico (Shaw et al., 

2006). Ahora, no obstante, el cambio hacia el impacto social y la co-creación en 

todas las ciencias pone al Trabajo Social en una posición privilegiada debido a que 

precisamente esos dos criterios forman parte de su ethos como disciplina. 

Si se miran los trabajos que realizaban las pioneras del Trabajo Social como Jane 

Addams y Mary Richmond, se puede observar que los temas que ellas trataban tienen 

mucho más que ver con las prioridades actuales que otros supuestos grandes autores 

considerados padres de las Ciencias Sociales como Durkheim o Weber. Trataban 

temas como desigualdades, la pobreza, o la educación. Hay autores y autoras que 

también señalan que este menosprecio hacia las pioneras del Trabajo Social como 

“amigas de los pobres” pero no grandes autoras ni científicas tiene también que ver 

con el sexismo que ha habido a lo largo de la historia en diversos ámbitos.  

A ese proceso se suma la burocratización que ha penetrado en diversos ámbitos, uno 

de ellos el Trabajo Social, donde el objetivo inicial queda relegado a otros intereses 

que alejan de esa primera meta (Jacobsson & Meeuwisse, 2020; Lima-Silva et al., 

2020). Por tanto, investigar sobre cómo superar la burocratización es clave (Liodden, 

2021). En el caso de las familias gitanas participantes, la pandemia ha sido un duro 
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golpe, dejando evidente los límites y consecuencias de esa burocratización en la 

atención social a las personas que más lo necesitan. 

En conclusión, aunque el Trabajo Social tuvo su origen con la intención de mejorar 

la situación de los más necesitados, un proceso de burocratización ha creado una 

separación entre la práctica actual y este objetivo inicial. Durante la pandemia, esta 

discrepancia se ha hecho más patente entre las personas gitanas, exacerbando las 

vulnerabilidades preexistentes. Sin embargo, los resultados han evidenciado que 

algunos trabajadores sociales que atienden a la población gitana están 

reconsiderando el modelo predominante de intervención, regresando a los principios 

fundamentales y al espíritu del Trabajo Social. 

Siguiendo los principios de los pioneros en esta disciplina, ciertos casos estudiados 

abogan por adaptar las instituciones de intervención social para satisfacer las 

necesidades específicas de quienes las requieren, en lugar de imponer un modelo 

estándar. Este enfoque nos recuerda a Jane Addams, quien también abogó por 

cambiar el contexto social que ocasionaba tanto sufrimiento humano. En la actual 

revolución científica que busca impacto social y co-creación en todas las disciplinas, 

se sostiene que el Trabajo Social se encuentra en una posición privilegiada si 

permanece fiel a sus fundamentos y su espíritu original. 

 

8.3. Actuaciones profesionales desde el Trabajo Social que han servido para 

paliar los efectos de la pandemia en muchas familias gitanas 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad del Pueblo Gitano, cabe destacar la 

importancia de incluir también la investigación sobre aquellas personas que tienen 

mayores dificultades. En este caso, las personas gitanas participantes se encontraban 

en una situación de vulnerabilidad importante, pero especialmente aquellas familias 

gitanas inmigrantes. Había sido difícil acceder a esos colectivos por barreras 

idiomáticas y de otro tipo. Por ello, y buscando cumplir los criterios científicos 

internacionales, se dio un giro y se estudió la relación entre las trabajadoras sociales 

y las familias gitanas inmigrantes para analizar qué prácticas podían estar teniendo 

mayores éxitos en la superación de las desigualdades de este colectivo. Se trata de 

una primera aproximación a través de la cual seguir construyendo y poder incluir en 

el diálogo igualitario a esas personas. 
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La situación de las personas gitanas inmigrantes era, en general, aun más crítica, ya 

que, a los ya existentes por ser familias gitanas, se incluían otros factores de 

exclusión como el idioma, la xenofobia, la pobreza y un largo etcétera. La posición 

deontológica de las Trabajadoras Sociales, siguiendo los inicios de la disciplina, fue 

clave para superar esas situaciones de gran crisis. 

Los estudios sobre la atención desde el Trabajo Social durante la pandemia señalan 

las dificultades que enfrentaron los profesionales para brindar atención adecuada, 

debido a diversos factores como las demandas de distanciamiento social, la escasez 

inicial de equipos de protección, la ausencia de protocolos y directrices, los efectos 

psicológicos de la incertidumbre y el riesgo de contagio al que tanto los profesionales 

como sus seres cercanos estuvieron expuestos (Newcomb & Venning, 2023; 

Redondo-Sama et al., 2020). 

Un aspecto relevante es el compromiso ético y moral evidenciado por los 

profesionales hacia las familias atendidas, lo que ha contribuido a cambiar las 

percepciones prejuiciosas de algunas instituciones y profesionales en el ámbito de la 

atención social, según estudios nacionales e internacionales (Goldberg, 2000; 

Vrăbiescu & Kalir, 2018). 

A pesar de las dificultades mencionadas, se destaca la capacidad de acción derivada 

de dos aspectos clave. En primer lugar, un compromiso ético que combina valores 

personales con principios deontológicos del Trabajo Social (Consejo General del 

Trabajo Social, 2015), reflejando la satisfacción por compasión y la profesionalidad 

como virtud moral  (Cortina, 2005). En segundo lugar, las habilidades sociales y 

conocimientos técnicos permitieron a las trabajadoras sociales actuar como recursos 

de atención por sí mismas, independientemente de los recursos externos. 

Esta ética de responsabilidad reflejada en las narrativas de las trabajadoras sociales 

se asemeja a la de las pioneras del Trabajo Social, lo que ha permitido el desarrollo 

de la profesión y la transformación social a pesar de las limitaciones estructurales en 

diferentes momentos (De Robertis, 1981). Este sentido ético-profesional ha 

fortalecido la cohesión de los equipos de trabajo y ha promovido dinámicas solidarias 

que se han extendido más allá de los equipos hacia las redes sociales comunitarias y 

las familias atendidas en los casos estudiados. La presencia de estas dinámicas 

solidarias ha evitado la desmoralización de los equipos profesionales y ha fomentado 
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respuestas creativas basadas en conocimientos técnicos, con la colaboración de otros 

actores sociales de la comunidad (Matulic-Domandzic et al., 2021). 

 

8.4.Protocolo para la evaluación del impacto social de la ciencia a través de 

las redes sociales 

Contrariamente a los prejuicios racistas sobre el Pueblo Gitano, un sector creciente 

del mismo ha demostrado ser muy hábil con las tecnologías y los avances, como 

comprueba así en el análisis de las redes sociales (Aiello-Cabrera et al., 2023). Si 

bien es cierto que, a nivel educativo, la literatura científica ha señalado la brecha 

digital que tenían muchas familias gitanas, también se han encontrado actuaciones 

de muchas de ellas organizándose a través de los teléfonos móviles para darse soporte 

y utilizarlo incluso como herramienta de trabajo (Voda et al., 2021). Asimismo, 

también se ha visto que Facebook es una red social que ha permitido a personas 

gitanas conectarse online, y crear un sentido de comunidad compartida con otras 

personas gitanas (Hatef, 2022).  

Por eso se ha definido un protocolo que aportará una manera de poder investigar 

desde las voces de las propias personas que combina también la participación con las 

personas científicas. Hasta ahora, no se han encontrado en la literatura científica 

otros protocolos específicos para grupos concretos de redes sociales como Facebook 

y Reddit donde se incluya un diálogo con las evidencias científicas. El protocolo, por 

supuesto, no es exclusivo para un tipo de personas participantes; sin embargo, sí que 

se estudia su aplicación en grupos concretos como el Pueblo gitano en luz de las 

evidencias ya existentes sobre el uso de este colectivo en este tipo de grupos en redes 

sociales. Además, en relación con la superación de desigualdades, una de las claves 

que menciona la literatura científica en relación con las redes sociales es el 

antigitanismo presente en ellas (Berescu et al., 2021; Breazu, 2023). A su vez, las 

imágenes negativas que da el antigitanismo repercuten en el acceso posterior de las 

personas gitanas a diversos derechos, como servicios sociales, salud, educación, 

entre otras. Se ha visto que las personas que comparten en Facebook prejuicios contra 

el Pueblo Gitano no aportan ninguna evidencia científica que los respalde y que los 

comentarios a favor de ese colectivo suscitan mayores apoyos en las redes sociales 

(Miškolci et al., 2020). 



Capítulo 8. Conclusiones finales 

 

 

74 

Esta literatura científica existente da indicios de que el protocolo realizado de 

observación comunicativa de las redes sociales va más allá de los modelos más 

clásicos de análisis de discurso de las redes sociales y que puede aportar evidencias 

científicas a determinados o determinadas activistas en las redes sociales que 

desmonten los bulos existentes sobre el Pueblo Gitano.  

Llevar a cabo un análisis de las redes sociales para evaluar el impacto del 

conocimiento científico creado es una manera de llevar el criterio de co-creación 

desde el inicio del proyecto hasta el final, incluso cuando haya acabado. Teniendo 

en cuenta que este es uno de los objetivos del proyecto ROM 21 y que así está 

especificado en su memoria, uno https de los objetivos de la tesis era realizar o 

conocer algún protocolo para elaborar esta tarea. 

 

8.5.Limitaciones y futuras líneas de investigación 

En primer lugar, debido a la naturaleza cualitativa del estudio, los resultados no son 

generalizables. Además, la localización de donde se ha realizado el estudio es muy 

concreta (tres Comunidades Autónomas de España) y no es representativa de lo que 

haya podido ocurrir en otras comunidades y países. Asimismo, la dificultad de 

involucrar a las personas roma inmigrantes sin hogar en la investigación ha debido 

suplirse con las voces de las profesionales que trabajan con ellas y ellos. No obstante, 

los resultados sí se alinean con investigaciones previas realizadas en diferentes áreas 

y contextos. Aunque este estudio único no puede garantizar conclusiones definitivas 

para los casos individuales analizados, replicar esta investigación en varios contextos 

podría hacer que los resultados sean aplicables en otros lugares.  

Futuras investigaciones podrían centrarse en cómo combinar la co-creación y la 

evidencia científica de impacto social en el Trabajo Social, identificando actuaciones 

de éxito transferibles a diversos lugares y poblaciones. Asimismo, en relación con 

las personas roma inmigrantes, sería importante diseñar nuevas formas de llegar a 

recoger sus voces desde la libertad que permitan cumplir todos sus derechos, como 

su derecho a participar en la investigación científica.  
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