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RESUMEN La exclusión social es una realidad compleja, dinámica, procesual, estructural y 
multidimensional que afecta a diferentes esferas de la vida de la persona� Siendo 
así, ¿cómo podemos abordarla? ¿Con qué herramientas cuenta la investigación 
social para dar cuenta de su intensidad y alcance? El presente trabajo se 
centra en revisar algunas de las fuentes de información más relevantes para 
comprender las desigualdades sociales en general y los procesos de exclusión 
social en particular�
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ABSTRACT Social exclusion is a complex, dynamic, processual, structural and 
multidimensional reality that affects different spheres of the person’s life� 
That being the case, how can we approach it? What tools social research has 
to understand its intensity and extent? The present work focuses on reviewing 
some of the most relevant information sources to understand social inequalities 
in general, and social exclusion processes in particular�
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RÉSUMÉ  L’exclusion sociale est une réalité complexe, dynamique, processuelle, 
structurelle et multidimensionnelle qui affecte différentes sphères de la vie 
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de la personne� Cela étant, comment pouvons-nous l’aborder? Quels 
outils la recherche sociale a-t-elle pour comprendre son intensité et 
son effet? Le présent travail se concentre sur l’examen de certaines 
des sources d’information les plus pertinentes pour comprendre les 
inégalités sociales en général, et les processus d’exclusion sociale en 
particulier�

Introducción

M
uchos son los conceptos que han tratado de captar las des-
igualdades sociales� Desviación, marginación, privación, 
segregación o pobreza son solo algunos términos con los que 
se han tratado de explicar los procesos por los que atraviesan 
los ciudadanos más desfavorecidos y que, con diferentes 
matices, recogen la histórica dinámica “inclusión-exclusión” 

propia de los procesos de estratificación social�

Tradicionalmente, el estudio de las desigualdades sociales ha estado ligado al estudio 
de las situaciones de pobreza (Subirats et al�, 2004), definidas, principalmente 
—aunque no de manera única—, por la privación económica y la carencia de ingresos 
y de recursos materiales con los que poder satisfacer las propias necesidades� Las 
elaboraciones en este sentido, aunque fundamentales, ha mostrado ser insuficientes 
para comprender el alcance de las desigualdades sociales en el contexto de las socie-
dades capitalistas avanzadas� 

La crisis de los años setenta generó una amplia fractura entre las dos instituciones 
que garantizaban el bienestar de la población, a saber, el empleo y los sistemas de 
protección social� Ello dio lugar a un ejército de poblaciones “superfluas” que no 
encontraban cabida en una sociedad donde las estructuras que sostenían a los ciu-
dadanos y permitían su inclusión en la sociedad, desaparecían (Bauman, 2007)� En 
este escenario, las situaciones de pobreza aumentaron, pero también, se transforma-
ron� Con ello, ante la nueva realidad de la desigualdad social, se precisaban nuevos 
conceptos que fueran capaces de captar los procesos de cambio social que dirigían a 
la emergencia de novedosas formas de desigualdad social (Rodríguez Berrio, 2006)� 
La respuesta a dicha necesidad se halló en el marco teórico y analítico ofrecido por 
el paradigma de la exclusión social�

La exclusión social es una realidad procesual que destaca por su multidimensionali-
dad y carácter estructural� Dicha multidimensionalidad hace complicado abordarla 
y generar instrumentos que permitan considerar su alcance� Como es lógico, la forma 
en que abordamos la realidad dependerá de la concepción que se tenga de la misma 
y de las variables a las que se dé relevancia� En este sentido, se afirma que los proce-
sos de exclusión social, como señala Tezanos (2001), se explican según los cambios 
de los procesos productivos que generan nuevas formas de organización económica; 
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al predominio de las corrientes neoliberales que animan los procesos de desregulación 
laboral dando lugar a la reducción del ya de por si precario modelo de protección 
social español; y a la tendencia a la desvertebración social que hunde sus raíces en 
las transformaciones de las principales instituciones sociales, de los sistemas de 
valores y pautas culturales y que se traduce en la merma de la capacidad integradora 
de las redes sociales que protegen al individuo�

Por ello, es preciso revisar aquellas fuentes de información en las que la exclusión 
social es concebida como una realidad de carácter estructural y que, para abordarla, 
parten de planteamientos que apuntan en este sentido� 

La cuantificación y el alcance de los procesos de exclusión social

El discurso sobre la exclusión social surge en los años setenta en el contexto de la 
Administración francesa en un momento marcado por los procesos de desigualdad 
social por los que atravesaban las democracias capitalistas avanzadas� De manera 
general, se tiende a atribuir la creación del término a René Lenoir (1974), quien 
bajo el concepto de “exclusión social” englobaba a todos aquellos ciudadanos que 
se encontraban al margen de la red de protección ofrecida por la Seguridad Social� 

Desde esta primera aproximación, han sido muchas las elaboraciones teóricas y 
empíricas que se han llevado a cabo y que no dejan de mostrar la complejidad de un 
concepto que “[…] más que un campo temático es un eje analítico […] y una posición 
para conocer” (Vidal, 2007: 123)�

A nivel estadístico, existen multitud de fuentes de información� De hecho, las agencias 
estadísticas de la mayoría de países, así como los diferentes organismos nacionales 
e internacionales, cuentan con sus propios mecanismos para ilustrar el alcance de 
la exclusión social� Tal es el caso de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que 
lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE)�

La ECV se constituye como una fuente de información de gran relevancia para abor-
dar el alcance de la exclusión social en el contexto español� Realizándose de manera 
anual, permite dar cuenta de las transformaciones que las diferentes dimensiones de la 
exclusión social presentan a lo largo del tiempo en la ciudadanía residente en España�

Quizás sea Eurostat, la Agencia Estadística de la Unión Europea (UE), quien posea 
una de las bases de datos más amplia y actualizada para analizar la exclusión social 
y sus diferentes dimensiones� A través de la EU-Statistics on Income and Living Con-
ditions (EU-SILC), la versión europea de la ECV, se ofrece una imagen precisa y en 
profundidad sobre el alcance de la exclusión social en Europa que, además, cuenta 
con su propio indicador para analizar el alcance de la exclusión social en los Estados 
miembros de la UE, la tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion)�
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De la misma manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) cuenta también con una amplia base de datos, que esta vez a nivel 
mundial, analiza las desigualdades sociales en diferentes espacios� Dicha información 
se encuentra más disgregada en función de las diferentes dimensiones que definen 
la exclusión social, pero no deja de ser un espacio fundamental para profundizar en 
las desigualdades sociales desde una perspectiva comparada� 

La literatura acerca de los procesos de exclusión social

Es en la literatura donde podemos encontrar las aportaciones más relevantes para 
comprender el alcance de una realidad que, según los últimos datos disponibles, afecta 
a casi el 28% de la población española (Eurostat; EU-SILC)� 

Las aportaciones de Paugam (1997 y 2007) resultan fundamentales para comprender 
y abordar las nuevas formas de desigualdad social� El análisis de este autor y su defini-
ción de tres formas de pobreza —la pobreza integrada, la pobreza marginal y la pobreza 
descalificadora— implica mucho más que un análisis de las formas de carencia material� 
En estas tres categorías se ve una transición del concepto de pobreza al concepto de 
exclusión social, especialmente en la “pobreza descalificadora”, que muestra que la 
exclusión social incluye a la pobreza, pero no se limita a esta� La exclusión social, 
además de en las desigualdades económicas, se centra en otras variables de análisis 
que los estudios sobre pobreza han dado menor importancia� En este sentido, se hace 
referencia a la importancia de las relaciones sociales, los mercados de trabajo y el 
acceso a los sistemas de protección social, elementos fundamentales en la concep-
tualización y comprensión de la exclusión social dados los procesos de cambio social 
que han sido impulsados desde el inicio de la Gran Recesión� 

La Sociología de Wacquant (2000, 2001, 2007 y 2010) constituye otro exponente 
fundamental proveniente del contexto francés� Su Sociología urbana se centra en 
el análisis de los procesos de exclusión social que se derivan, principalmente, de las 
cárceles y de los guetos existentes en las grandes ciudades de las sociedades contem-
poráneas mediante un elaborado proceso comparativo de carácter sociohistórico� Su 
concepto de marginalidad avanzada (2007) constituye una elaboración esencial para 
comprender los procesos de exclusión social, inseparables de las transformaciones 
que tienen lugar en el mercado de trabajo, así como de la posición que los ciudadanos 
ocupan en su contexto social y espacial� 

Más allá de la sociología francesa, no se pueden dejar de destacar las aportaciones 
ofrecidas por Bauman y Beck� Ambos autores constituyen referencias imprescindibles 
para abordar las desigualdades sociales en general, y la exclusión social en particular 
desde un punto de vista histórico, comparativo y además, inserto en el contexto 
socioestructural en el cual se generan� 
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La teoría de la licuefacción de las estructuras que garantizaban el anclaje de los indi-
viduos ofrecida por Bauman (2003, 2005, 2007) constituye una de las metáforas más 
acertadas para comprender el porqué del aumento e intensificación de los procesos 
de exclusión social� Su análisis acerca de la ruptura del matrimonio entre capital y 
trabajo o la caída de las estructuras comunitarias que daban sentido y soporte a la vida 
de los ciudadanos, típicos de la modernidad sólida, se instauran como una referencia 
fundamental para abordar los procesos de estratificación social� 

Por su parte, la descripción de la “sociedad del riesgo” ofrecida por Beck (1998a, 
2002) resulta de una relevancia indudable� Sus elaboraciones acerca de los pro-
cesos de individualización y la caída de las estructuras en torno a las cuales se 
articulaban las sociedades modernas (Beck y Beck-Gernsheim, 2003) han tenido 
una gran influencia en el abordaje de las desigualdades sociales desde sus raíces, 
a saber, los procesos socioestructurales sobre los que se alimentan los procesos 
de exclusión social� Estos procesos incluyen de manera fundamental la globaliza-
ción, entendida como el contexto en el cual se generan las nuevas desigualdades 
sociales (Beck, 1998b y 2000)� 

Castel (1997) es otra de las aportaciones que resultan imprescindibles para 
comprender el alcance de los procesos de exclusión social� Su modelo de tres 
zonas (integración, vulnerabilidad y desafiliación) destaca la existencia de un 
continuum de situaciones que van desde la plena integración, a las situaciones 
de exclusión social más extremas producidas por las transformaciones sociales 
y laborales basadas en la cada vez más extendida precariedad y en la creciente 
inestabilidad social�

Desde el contexto español, también se han llevado a cabo importantes aportaciones� 
Cuando el primer estudio monográfico sobre pobreza llevado a cabo en España 
afirmó que a mediados de los 80 existían aproximadamente 8 millones de ciudadanos 
viviendo en situaciones de carencia (Cáritas Española, 1984), la sociedad española 
se vio obligada a revisar su concepción sobre este fenómeno para comprender que 
la existencia de 8 millones de personas en situación de carencia no podía explicarse 
si no era considerando los procesos socioestructurales que estaban en la base de las 
nuevas formas de desigualdad social (Alonso Torrens, 1995)� Las aportaciones de 
Tezanos y Alonso resultan fundamentales en este sentido�

El trabajo de Tezanos, además de los elementos vinculados a la realidad de los mer-
cados productivos y de los procesos de vinculación social, señala la importancia de 
la noción de ciudadanía� Así, su concepto de ciudadanía económica (Tezanos, 2008) 
dirige la mirada a la responsabilidad que los poderes políticos tienen para garantizar 
el acceso a una actividad laboral adecuada y adaptada a las nuevas realidades sociales, 
la existencia Servicios Sociales más amplios y universales, el desarrollo de políticas 
sociales que aseguren el acceso a la vivienda, a la educación, al sistema sanitario y a 
unos ingresos que cubran más que el mínimo vital� 
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Dentro de las Ciencias Sociales, las aportaciones de Alonso tienen una importancia 
fundamental� Sus trabajos sobre el mercado de trabajo, dimensión fundamental para 
abordar los procesos de exclusión social, muestran como la precariedad laboral se 
ha traducido en una precariedad social donde la exclusión supone la consecuencia 
lógica de la existencia de un entorno social cada vez más fragmentado y reactivo 
(Alonso, 2016)� Si bien en el contexto laboral fordista tanto el empleo como la ausencia 
coyuntural del mismo separaban a la persona de la pobreza debido a la estabilidad 
proporcionada bien por la actividad laboral, bien por la red de protección social por 
desempleo, en el escenario postfordista esto se ha visto profundamente transformado 
(Alonso, 2000, 2004, 2006, 2016)� Así, sus planteamientos acerca de los procesos 
de exclusión social señalan la importancia de considerar la existencia de intensos 
procesos de cambio social y las transformaciones que tienen lugar en sus diferentes 
dimensiones� 

La Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), 
además de ser una fuente de información indispensable para el análisis de los proce-
sos de desventaja social, ha dado lugar importantes propuestas teóricas y empíricas 
para aproximarse a la exclusión social� En este sentido, sus Informes sobre exclusión y 
desarrollo social en España (ya por su VII publicación; Lorenzo Gilsanz, 2014), incluyen 
un amplio trabajo para elaborar una definición operativa que permita, mediante una 
batería de indicadores, monitorizar los procesos de exclusión social, identificando a la 
población excluida o en riesgo estarlo� Para ello, partiendo de un trabajo de encuesta 
por hogares, elaboran una propuesta téorico-empírica basada en la existencia de tres 
ejes principales en torno a los que se articulan los procesos de exclusión (económico, 
político y sociorrelacional)� A partir de la acumulación de dificultades en cada uno 
de los ejes y sus respectivas dimensiones, se identifican cuatro grupos que muestran 
diferentes momentos del continuum integración-exclusión (integración, integración 
precaria, exclusión compensada y exclusión severa; Laparra y Pérez Eransus, 2008)� 
Esta propuesta se ha visto enriquecida con el desarrollo del Índice FOESSA de Bien-
estar Social (IFBS; Muñoz de Bustillo, Antón y Esteve, 2014) cuyo objetivo es la 
elaboración de una propuesta de indicadores que presenten una visión conjunta de 
las múltiples dimensiones que inciden en el bienestar�

Otras fuentes de información 
sobre los procesos de exclusión social

Además de las fuentes estadísticas y de las elaboraciones teóricas y empíricas exis-
tentes en la literatura, las aportaciones realizadas por las federaciones, asociaciones y 
demás redes de colaboración constituyen fuentes de información de gran relevancia 
y fiabilidad� 

En este sentido, la European Anti Poverty Network (EAPN; Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social) realiza multitud de publicaciones que abordan 



103Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº 42. Año 2018, pp. 97-105

Iria Noa de la Fuente Roldán

diferentes dimensiones y aspectos de la exclusión social en las diferentes Comunida-
des Autónomas españolas� En este sentido, especialmente útiles y relevantes suponen 
sus trabajos sobre la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid� 

Igualmente, asociaciones como Cáritas, Provivienda, RAIS Fundación o FEANTSA 
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin 
Hogar), son solo algunos ejemplos de espacios donde poder profundizar en el cono-
cimiento, alcance y consecuencias que los procesos de exclusión social tienen en la 
ciudadanía� 

Por último, cabe destacar las aportaciones ofrecidas por los grupos de investigación 
existentes en las universidades españolas y en los diferentes observatorios con los 
que cuentan las Comunidades Autónomas� En este sentido, destaca el grupo de “Estu-
dios sobre tendencias Sociales” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), que genera una cantidad importante de publicaciones relacionadas con los 
procesos de exclusión social; el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos 
de Inclusión En la Comunidad de Madrid; o el Observatorio de la Exclusión Social 
de la Universidad de Murcia� 

Las aportaciones revisadas constituyen tan solo algunos ejemplos de los espacios en 
los que la exclusión social, como realidad social cuantificable y comprensible desde 
el punto de vista científico, puede encontrarse� En esta línea, se han tratado de mos-
trar aquellas fuentes de información que posibilitan tanto la monitorización como 
la comprensión de la evolución que los procesos de exclusión social siguen� Ello, a 
su vez, facilita entender el efecto que tienen dichos procesos y su extensión en el 
conjunto social� Esto es algo especialmente relevante en momentos de crisis como 
la impulsada por la Gran Recesión pues el aumento y mantenimiento de las situa-
ciones de vulnerabilidad en un momento de constante agotamiento de los recursos 
disponibles, dirige al incremento de la población en situación de exclusión debido a la 
incorporación de toda aquella ciudadanía que diariamente ve truncada su capacidad 
de integración social�
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