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INTRODUCCIÓN
INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN VULNERABLE A LA 

VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN

VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ

Director AlmaMater

DOI: 10.14679/2702

En el terreno de las ciencias sociales, al igual que en otros campos y disci-
plinas, cada vez se utiliza más el concepto de ‘vulnerabilidad’, término derivado 
del lat. vulnerāre ‘herir’, ‘ofender’, y este derivado de vulnus, -ĕris ‘herida’ (RAE, 
2023). Ciertamente, hay personas y grupos más propensos a ser heridos u ofen-
didos, a menudo por quienes se sitúan en posiciones “capacitistas”, desde las 
que se sienten autorizados para devaluar al que supuestamente no se adscribe 
a la “normalidad”. En efecto, determinados factores hacen que algunos grupos 
humanos y personas sean subestimados y estén más expuestos a la violencia y 
la exclusión. Podemos pensar, por ejemplo, en el color de la piel o en el origen 
étnico, en las creencias, en el idioma, en el sexo y en la orientación sexual, en la 
edad, en la presencia de enfermedad o discapacidad, en el pobre nivel instruc-
tivo, en el desempleo y en el bajo nivel socioeconómico, etc., como en algunos 
de los elementos que influyen en la susceptibilidad al daño en cualquiera de 
sus manifestaciones. Las personas más vulnerables, además, suelen tener una 
menor autoestima y un menor sentido de dominio de sus propias vidas, lo que 
a menudo se traduce en menor participación en actividades sociales. En cierto 
modo, esos variados indicadores de vulnerabilidad imponen severas restriccio-
nes a la libertad real, un grave problema que afecta hoy a significativos sectores 
de la población. En situaciones de violencia y exclusión se recortan los derechos 
humanos y, por ello, es un deber democrático luchar para que se respeten los 
valores, el civismo y las condiciones de vida digna. 

Comprender qué provoca la vulnerabilidad es un paso esencial para ayudar 
a las personas y a las comunidades a adquirir las estrategias y los recursos ne-
cesarios para evitar o minimizar los daños. A partir de Valdés (2021) procede 
señalar que la noción de vulnerabilidad surge en la década de los 70 con la pre-
tensión de comprender los desastres naturales y los problemas de recuperación 
de las poblaciones afectadas, hasta que pasó, en los años 80, al ámbito social para 
estudiar las estructuras y procesos socioeconómicos de desigualdad y pobreza. 
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La crisis mundial de 2008 y el crecimiento de las situaciones de precariedad e 
inseguridad económica y social, dispararon los estudios sobre vulnerabilidad. 

En este nuevo libro, a partir de un concepto ético de vulnerabilidad, adop-
tamos, al igual que en las obras anteriores de esta misma colección, una mirada 
pluridisciplinar y nos centramos en planteamientos inclusivos, asentados en 
la dignidad personal, en los derechos, en el empoderamiento, en la resiliencia 
individual y colectiva, al igual que en la consideración de concretas situaciones. 
Las ciencias sociales y humanas pueden realizar una labor muy positiva en lo 
que se refiere a la prevención de la violencia y la exclusión.

Tras revisar el trabajo de Valdés (2021) y sobre todo el de Moreno (2008), 
recogemos estas notas sobre la vulnerabilidad:

- La noción de vulnerabilidad social es más operativa y medible que otras 
como la desigualdad social.

- Se vincula la vulnerabilidad con el riesgo, sobre todo por autores europeos. 
Se considera que el riesgo es un elemento constitutivo de la vulnerabili-
dad social. Hay situaciones que implican más riesgo que otras y también 
hay personas o poblaciones que, dependiendo de sus características, 
están más expuestas a daños. Los autores latinoamericanos, en cambio, 
sostienen que la vulnerabilidad se relaciona con fragilidad, es decir, con 
situaciones de precariedad, indefensión o incertidumbre. Este posiciona-
miento, compatible con el anterior, se centra en los procesos de exclusión 
y desigualdad social.

- El concepto de vulnerabilidad social también ha sido objeto de críticas 
por algunos investigadores. Esas críticas no se dirigen a uno u otro de 
los enfoques teóricos (europeo o latinoamericano) de la vulnerabilidad, 
sino al propio concepto. Hay principalmente tres tipos de críticas: a) la 
tendencia hacia la individualización de las fuentes de la desigualdad, lo 
que lleva a resaltar lo singular de cada situación de vulnerabilidad social 
como si se tratara de un proceso autónomo que difi culta la acción colec-
tiva; b) las teorías de la vulnerabilidad social con frecuencia se ajustan 
al paradigma liberal de interpretación de la desigualdad, asentado en la 
movilidad (trayectorias individuales), pero no en la movilización (trans-
formaciones estructurales de la sociedad); c) la extendida aplicación de 
criterios ideológicos de vulnerabilidad o de riesgo social en el diseño y 
gestión de programas sociales gubernamentales de cuño asistencialista.

- El concepto de vulnerabilidad social, tanto si se aproxima a fragilidad 
como a riesgo, no debería utilizarse como una denominación sustitutiva 
o eufemística de la condición de pobreza, sino para facilitar el análisis, la 
prevención y la intervención en situaciones de desigualdad, inseguridad 
y exclusión.
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La vulnerabilidad es objeto de preocupación en el campo social. Hablar de 
vulnerabilidad es positivo si, por un lado, permite enriquecer la comprensión de 
circunstancias personales, institucionales y sociales de exclusión, y, por otro lado, 
anima a disponer los elementos necesarios para prevenir y eliminar barreras. 
Tal como nosotros la entendemos, la vulnerabilidad, a despecho de las críticas 
recibidas, no tiene sentido peyorativo. Es posible que en ocasiones se identifiquen 
resistencias, incluso en los propios sujetos, a hablar de personas vulnerables, 
sobre todo si la denominación, desde una óptica “capacitista”, queda asociada a 
limitación, debilidad, pasividad, deficiencia, inferioridad, etc. 

Un concepto fundamental ante la vulnerabilidad, a la que queda emparejado, 
es el de resiliencia, que informa de la capacidad para hacer frente y recuperarse 
de eventos adversos. La resiliencia es comprensible en términos de adaptación de 
un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación dañina. Esta palabra 
(del inglés resilience, a su vez derivado del lat. resilīre, ‘saltar hacia atrás, rebotar’, 
‘replegarse’) (RAE, 2023) se traslada a nuestro contexto con el significado de 
capacidad para asumir con flexibilidad situaciones límite, encajar hechos espe-
cialmente adversos e incluso sobreponerse a ellos. Cabe pensar, por ejemplo, en 
situaciones de violencia y exclusión. En la formulación del diseño promotor de 
resiliencia en reconocidas situaciones de riesgo asume gran relevancia la ayuda 
dispensada a sujetos y poblaciones vulnerables para que movilicen recursos y 
estrategias de afrontamiento. Junto al cultivo de la resiliencia, personal y colec-
tivamente considerada, no se pueden obviar las concretas líneas de acción, las 
estructuras y las redes de apoyo, la participación y la comunicación, las espe-
cíficas funciones y la distribución de responsabilidades, así como la necesaria 
coordinación con los servicios sociales y la comunidad. Se ofrece así un escudo 
protector frente a las noxas que amenazan a los más vulnerables, a los que se 
brindan nuevas oportunidades de crecimiento. 

En nuestro contexto, según se advierte desde el título de esta obra, adopta-
mos la noción de vulnerabilidad, que, como queda dicho, comprende un amplio 
espectro de susceptibilidades individuales y colectivas, para que oriente con 
suficiente luz la formulación de vías preventivas de la violencia y la exclusión. 
Una vez que estos graves problemas ya se han presentado es necesario reducir 
sus dañinas consecuencias. Para ello, antes de elaborar programas específicos, 
bien fundamentados, es necesario evaluar los índices concretos de vulnerabili-
dad personal y comunitaria. A estos objetivos responden de un modo u otro los 
planteamientos teóricos y las orientaciones prácticas de este volumen en el que, 
a buen seguro, se encontrarán ideas valiosas tanto para fomentar la resiliencia 
como para avanzar hacia la convivencia y la inclusión. 
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