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Resumen 

Numerosos estudios demuestran que el apoyo social consiste en un elemento clave a la hora de 

enfrentarse a situaciones difíciles y mantener un nivel adecuado de funcionamiento familiar a pesar de la 

adversidad. Paradójicamente, uno de los principales efectos del desempleo consiste en la disminución o 

deterioro de las redes sociales de apoyo tanto dentro como fuera de la familia. Los objetivos de 

investigación principales son 1) identificar las familias resilientes de entre las familias en desempleo de 

larga duración con prole a cargo, 2) estudiar el impacto del desempleo de larga duración en el sistema 

familiar y 3) analizar el rol del apoyo social en el proceso de resiliencia familiar. Para ello, se utilizará una 

metodología fundamentalmente cualitativa, empleando la entrevista en profundidad como principal 

técnica. Los datos obtenidos revelarán qué nuevas necesidades surgen a raíz de esta situación 

estresante, así como las redes de apoyo movilizadas que hayan resultado más relevantes en el proceso 

de resiliencia y el tipo de apoyo más eficaz.  

Palabras clave: resiliencia familiar, desempleo de larga duración, apoyo social, funcionamiento familiar.  

Abstract 

Many studies have shown that social support is a key element when facing difficult situations and 

maintaining an adequate level of family functioning in spite of adversities. Paradoxically, one of the effects 

of unemployment consists on the diminution or deterioration of the social support networks, both within 

and inside the family. The main research goals are 1) to identify the resilient families among those that are 

long-term unemployed and have dependent children, 2) to study the impact of long-term unemployment in 

the family system, and 3) to analyze the role of social support in the family resilience process. The 

methodology to be used in order to accomplish the aims will be mainly qualitative and in-depth interviews 

will be carried out. Obtained data shall reveal emerging needs in this stressful situation. The analysis 

results shall also show the most relevant social support networks, and display the most effective types of 

support that have contributed to the process of family resilience.  

Keywords: family resilience, long-term unemployment, social support, family functioning. 

 

I. JUSTIFICACIÓN 
La Comunidad Autónoma de Euskadi terminó el año 2014 con una tasa de población 

en paro del 16.33% (INE, 2015), tasa que casi ha llegado a triplicarse desde 

comienzos del año 2008 (5.8% en el primer trimestre del año 2008), año en que se 

invirtió la tendencia en la evolución de las personas paradas en la CAE (véase Figura 

1). De esas personas en paro, en el último año, el 64.16%, lleva un año o más en 

búsqueda de empleo, lo que implica que más de 6 de cada 10 de la personas en paro 

de la CAE durante el pasado año 2014, fueron paradas de larga duración (INE, 2015). 
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Figura 1. Evolución del número de personas en paro en la CAE (miles) (Elaboración propia a partir de los 

datos del INE, 2015). 

Pero detrás de cada persona en desempleo, existe también una familia que vive sus 

consecuencias. Esto se debe a que como todo acontecimiento vital estresante, la falta 

de empleo, no solamente repercute en la persona que lo ha perdido, sino que también 

impacta de forma directa en todo el sistema familiar (Walsh, 2002, 2003, 2007, 2012, 

2013). Es decir, su efecto alcanza a todos y cada uno de los individuos que componen 

la familia, repercutiendo también en sus interacciones tanto dentro, como fuera de la 

familia. En este sentido, puede afirmarse que el desempleo de larga duración consiste 

en un evento desestabilizante que incide en el equilibrio funcional de la familia, ya que 

añade un estrés considerable sobre el mismo. Cabe destacar, que este estrés se ve 

especialmente reflejado en aquellas familias que además, tienen hijos y/o hijas a 

cargo, ya que la responsabilidad de la subsistencia de otros, especialmente de la 

propia prole, puede llevar a aumentar la tensión psicológica inherente al desempleo 

(Young, 2008 en Weckström, 2012), pudiendo incrementar el nivel de vulnerabilidad de 

estas familias a la disfuncionalidad.  

II. MARCO CONCEPTUAL  
El marco teórico de este proyecto que está aún en curso se estructura sobre tres ejes 

principales los cuales están interrelacionados entre sí: 1) el desempleo de larga 

duración y su impacto en el sistema familiar, 2) el proceso de resiliencia familiar y 3) el 

papel que juega la red social de apoyo, tanto formal como informal, en dicho proceso 

de resiliencia (Figura 2).  

 

Figura 2. Ejes principales del marco conceptual (Elaboración propia) 
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2.1. El impacto del desempleo de larga duración en el sistema familiar 

Es sabido, y así lo demuestran numerosos estudios (Arístegui, 2012; Arístegui, Beloqui 

y Mosteiro, 2012; Buendía, 2010; Jahoda, 1981), que el empleo ocupa un lugar central 

en la vida de la personas. Tener un empleo remunerado permite al individuo además 

de satisfacer sus necesidades personales, integrarse en sociedad (Arístegui, 2012; 

Arístegui, Beloqui y Mosteiro, 2012). Es decir, el empleo cumple una serie de 

funciones psicosociales entre las que pueden subrayarse el hecho de consistir en una 

fuente de ingresos importante, el proporcionar una identidad y un estatus 

socioeconómico, ser fuente de relaciones fuera del núcleo familiar, proporcionar una 

estructura al tiempo, entre otras muchas (Buendía, 2010; Jahoda, 1982; Fagin y Little, 

1984). De este modo, el no disponer de un empleo, o dicho de otro modo, el estar en 

situación de desempleo, afecta a dos niveles que pese a ser distintos, están 

estrechamente relacionados entre sí: en primer lugar, la falta de empleo repercute a 

nivel individual y, en segundo lugar, a nivel relacional.  

En lo que respecta al nivel individual, ha de destacarse el impacto nocivo que tiene el 

desempleo en la salud física y mental del individuo que está atravesando esta 

situación1, Concretamente, en el plano psicológico o mental, se ha visto cómo la falta 

de empleo está relacionada con una bajada en la autoestima del sujeto2 un 

empeoramiento de su autoconcepto (Afonso y Poeschl, 2014; Menaghan, 1991; Warr 

et al., 1988; Weckström, 2012), abuso de alcohol y otras drogas (Ferguson et al., 

1997; Schliebner y Peregoy, 1994), así como con trastornos mentales entre los que 

destacan la depresión3 y la ansiedad (Fielden y Davidson, 1998; Murphey y 

Shillingford, 2011; Linn et al., 1985). Además, se ha visto que la duración del 

desempleo incide en su impacto, de manera que la salud de las personas que llevan 

más tiempo atravesando una situación así es notablemente peor que las que llevan 

menos tiempo (Chen et al. 2012; Ferguson et al. 1997; Jackson y Warr 1987; 

Menaghan 1991; Rodriguez et al., 2001; Schliebner y Peregoy, 1994).  

 

En este sentido, el desempleo, especialmente el de larga duración, como bien se ha 

mencionado con anterioridad, consiste en un evento altamente estresante que impacta 

directamente en todo el sistema familiar (Ferguson et al., 1997; Kalil y Woghtman, 

2011; Menaghan, 1991; Murphey y Shillingford, 2011; Schliebner y Peregoy, 1994; 

Weckström, 2012) así como en sus relaciones (Gough y Killewald, 2011), tanto dentro 

como fuera de la familia. No obstante, dicho impacto variará en función de una serie 

de variables que habrán de tenerse en cuenta, como por ejemplo, la edad y el sexo de 

la persona desempleada, su nivel de formación, el número de hijas e hijos a cargo, su 

edad, etc. (Artacoz et al., 2004). 

                                                
1
 Por ejemplo Anaf et al., 2013; Ball y Orford, 2002; Buendía, 2010; Chen et al., 2012; Ferguson et al., 

1997; Guarino y Sojo, 2011; Kroll y Lampert, 2009; Jackson, Stafford, Banks y Warr, 1983; Jackson y 
Warr, 1987; Linn et al., 1985; Menaghan, 1991; Murphey y Shillingford 2011; Nuttman-Schwartz y Gadot 
2012; Roberts et al., 1997; Schliebner y Peregoy, 1994; Weckström, 2012.  
2
 Afonso y Poeschl, 2014; Goldsmith, Veum y Darity, 1997; Jackson y Warr, 1987; Linn et al., 1985; 

Menaghan, 1991; Nuttman-Schwartz y Gadot, 2012; Schliebner y Peregoy,1994; Waters y Moore, 2002, 
entre otros.  
3
 Véase Chen et al., 2012; Feather y Barber, 1983; Linn et al., 1985; Nuttman-Schwartz y Gadot, 2012; 

Murphey y Shillingford, 2011; Roberts et al., 1997; Rodriguez et al., 2001; Schliebner y Peregoy, 1994;  
Warr et al., 1988, entre otros. 
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2.2. El proceso de resiliencia familiar 

Siendo conscientes de la complejidad que entraña el concepto de resiliencia familiar 

(Becoña Iglesias, 2006; DeHaan, Hawley y Deal, 2002; García-Vesga y Domínguez de 

la Osa, 2013; Hawley y DeHaan, 1996; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000; Patterson, 

2002b; Richardson, 2002; Schiera 2005)4, se partirá de la definición de resiliencia 

familiar proveniente de las teorías de estrés y afrontamiento familiares, según las 

cuales, se considera la resiliencia familiar como aquellos “patrones de comportamiento 

positivos y competencia funcional ante circunstancias adversas” (H.I. McCubbin, 

Thompson y M.A. McCubbin, 1996: 265). Esta definición también armoniza con la de 

Froma Walsh (2002, 2003, 2007, 2012, 2013), quien entiende que la resiliencia familiar 

consiste en un adecuado nivel de funcionamiento familiar a pesar de las crisis y otras 

situaciones adversas.  

Así pues, una de las consecuencias del desempleo de larga duración consiste en que 

el funcionamiento del sistema familiar se ve alterado,  provocando cambios en tres 

dimensiones: en la organización, la comunicación y en el sistema de creencias 

familiares. Esto conlleva que las familias tengan que ajustarse y adaptarse a la nueva 

situación, realizando los cambios necesarios (M.A. McCubbin y H.I. McCubbin, 1996). 

2.3. El rol del apoyo social ante situaciones adversas 

Finalmente, el tercer eje que compone este marco conceptual es el relativo al apoyo 

social, ya que un gran número de investigaciones han demostrado el efecto 

amortiguador o protector que tiene para el mantenimiento o recuperación del equilibrio 

funcional de las familias ante situaciones de gran estrés, entre las que destacan el 

desempleo5. En este sentido, profundizar en el estudio del rol de este factor permitirá 

una mejor comprensión sobre el proceso de resiliencia de las familias que estén 

atravesando una situación de desempleo de larga duración. 

Operacionalmente, se puede diferenciar entre las fuentes formales (terapeutas, 

profesionales del Trabajo Social, instituciones de empleo, salud, educación, etc.) e 

informales (familiares, amistades, vecinos/as, clubes sociales, etc.) (Dunst y Trivette, 

1990: 326; Requena, 2011). 

Existen numerosas enfoques en el abordaje conceptual y operacional del apoyo social 

(por ejemplo, Diestelberg, martin y Borieux, 2014; Dunst y Trivette, 1990; Estrada y 

Chan, 2009; Pierce, Sarason, Sarason, Joseph y Henderson, 1996; Requena, 2011). 

Dunst y Trivette (1990), por ejemplo, consideran que el apoyo social está estructurado 

por cinco componentes, los cuales a su vez se dividen en dimensiones (Figura 3). 

Así, de la misma manera que el desempleo produce cambios en la dinámica 

                                                
4
Se trabajó en la conceptualización de la idea de resiliencia, así como de resiliencia familiar en el Trabajo 

Final de Máster realizado durante el curso 2013/2014 como parte del Máster Oficial en Intervención y 
Mediación Familiar. El trabajo dirigido por Enrique García Martín y titulado La resiliencia familiar: un 
estudio de caso, fue defendido en mayo de 2014 obteniendo una calificación de sobresaliente con 
mención de matrícula de honor.  
5 Véase Buendía, 2010; Cáritas, 2010; Drageset y Lindstrøm, 2005; de Federico, 2011; Fielden y 
Davidson, 1998; Friendland, Renwick y McColl, 1996; Guarino y Sojo, 2009; Jackson y Warr, 1987; Kroll y 
Lampert, 2009; Lackovick-Grgin y Dekovic, 1996;  Linn et al.; 1985; Mallinckrodt y Bennet, 1992; 
Mallinckrodt y Fretz, 1988; Martinez de Ibarreta, Redondo y Rúa, 2011; M.A. McCubbin y H.I. McCubbin, 
1996; McDonough, Sabiston, Ullrich-French, 2011; Nabors, Kichler, Brassell, Thankkar, 2013; Roberts et 
al., 1997; Schwarzerr, Jerusalum y Hahn, 1994; Senol-Durak y Belgin Ayvasik, 2010;  Tak y M. A. 
McCubbin, 2002; Vinokour y van Ryn, 1993, entre otros. 
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intrafamiliar, las relaciones extrafamiliares también se ven afectadas, lo cual conlleva 

la disminución de las redes de apoyo informales, debido al conflicto, tensión, ruptura o 

abandono de las mismas. Concretamente, se destaca como una de las consecuencias 

un aislamiento social más o menos voluntario de la persona desempleada así como de 

su familia (Buendía, 2010; Cáritas, 2010; Fielden y Davidson, 1998, Roberts et al., 

1997; Stokes y Cochrane, 1984). Este aislamiento puede deberse a varios motivos 

como, por ejemplo: sentimientos de vergüenza ante la ruptura de las expectativas 

sociales, una reducción del gasto en ocio, reducción de la red social tras la pérdida de 

contacto con los compañeros de trabajo, etc.  

 

 

Figura 3. Marco conceptual para la definición de los componentes principales del apoyo social y sus 

dimensiones (Dunst y Trivette, 1990: 331). 

Por tanto, se produce una situación paradójica en la cual vemos cómo las personas 

necesitan especialmente el apoyo social procedente de las redes tanto formales como 

informales para hacer frente a la situación y recuperar o mantener el equilibrio 

funcional, mientras que la interacción con las redes principales de apoyo, 

especialmente la informal, se ve menguada y/o alterada.  

De este modo, ante la coyuntura actual, y más allá de ella, resulta importante conocer 

qué nuevas necesidades perciben las familias que han surgido a partir de esta nueva 

situación de gran estrés y sobre todo, cómo están tratando de satisfacerlas. Entre los 

muchos factores implicados en el proceso de resiliencia familiar, estos datos otorgan al 

apoyo social un papel relevante en el estudio del proceso de resiliencia de las familias 

que, pese a estar atravesando una situación de gran estrés, muestran evidencias de 

ser resilientes.  
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III. HIPÓTESIS 

La pregunta de investigación desde la que se parte en el presente proyecto de tesis es 

la siguiente: ¿qué papel juega el apoyo social en el proceso de resiliencia familiar de 

familias que estén atravesando una situación de desempleo de larga duración con 

prole a cargo? Es decir ¿quién ayuda a las familias para que mantengan un adecuado 

nivel de funcionamiento a pesar del acontecimiento estresante del desempleo?, ¿qué 

tipo de ayuda brindan?, ¿es efectiva esa ayuda? y ¿de qué forma?. 

Por tanto, la hipótesis será la siguiente: el apoyo social incide positivamente en el 

proceso de resiliencia familiar de familias con prole a cargo que estén atravesando una 

situación de desempleo de larga duración.  

IV. OBJETIVOS PRINCIPALES 

OBJETIVO GENERAL 1. Identificar a las familias resilientes de entre las familias con 

hijas/os a cargo que estén atravesando una situación de desempleo de larga duración.  

Objetivo específico 1.1. Medir el funcionamiento familiar de familias con hijas/os a 

cargo en situación de desempleo de larga duración. 

Objetivo específico 1.2. Identificar los patrones de organización, comunicación y 

sistema de creencias de las familias resilientes.  

OBJETIVO GENERAL 2. Describir el impacto del desempleo en el sistema familiar en 

las familias resilientes. 

Objetivo específico 2.1. Identificar los factores estresores añadidos a la situación de 

desempleo de larga duración (edad y sexo de la persona desempleada, su 

formación, cantidad de ingresos entrantes en la unidad familiar, situación de 

tenencia de la vivienda, número y edad de la prole a cargo, miembros con alguna 

necesidad especial, etc.). 

Objetivo específico 2.2. Señalar las necesidades percibidas que surgen en las 

familias a raíz de la situación de desempleo de larga duración (afrontamiento de 

gastos de vivienda, facturas, etc.; soporte emocional, etc.)  

Objetivo específico 2.3. Estudiar el impacto del desempleo en la organización 

familiar, los patrones de comunicación, en el sistema de creencias. 

OBJETIVO GENERAL 3. Examinar el papel del apoyo social en el proceso de 

resiliencia familiar (en tres dimensiones: patrones de organización, procesos de 

comunicación y sistema de creencias). 

Objetivo específico 3.1. Identificar las principales redes de apoyo social de las 

familias con hijas/os a cargo en situación de desempleo de larga duración 

(personas, grupos u organizaciones). 
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Objetivo específico 3.2. Establecer el tipo de apoyo social (emocional, 

material/instrumental y/o informacional) recibido por parte de las distintas redes a 

las familias con hijas/os a cargo en situación de desempleo de larga duración. 

Objetivo específico 3.3. Indagar en la percepción de la familia sobre la eficacia del 

apoyo obtenido.  

V.  METODOLOGÍA  

4.1. La pertinencia de la metodología cualitativa 

Dado que la vivencia tanto del acontecimiento vital estresante y la percepción sobre la 

efectividad del apoyo recibido juegan papeles fundamentales en este estudio, la 

metodología por la que se ha optado para el desarrollo de este trabajo es 

fundamentalmente cualitativa. Este método permite “estudiar los fenómenos sociales 

en el propio entorno natural en el que ocurren, dando primacía a los aspectos 

subjetivos de la conducta humana sobre las características objetivas explorando, 

sobre todo, el significado del actor humano”  (Ruiz Olabuénaga, 2012b: 44).  

4.2. Instrumentos y técnicas de investigación  

Teniendo en cuenta las características y los objetivos de la investigación, se utilizará la 

entrevista en profundidad individual como técnica fundamental de la misma. No 

obstante, será necesaria la aplicación previa de escalas de medición del 

funcionamiento familiar para poder seleccionar las familias que realmente nos 

interesan para el análisis y entre las cuales aplicaremos, posteriormente, la entrevista 

en profundidad (Véase Tabla 1). 

Tabla 1. Fases de la investigación, objetivos e instrumentos y técnicas. 

FASE OBJETIVOS INSTRUMENTO/TÉCNICA 

FASE I 
 Detectar y seleccionar familias resilientes 

en situación de desempleo de larga 
duración con hijas/os a cargo 

 Escala de medición del 
funcionamiento familiar 

FASE II 

 Profundizar en el impacto del desempleo 
en el sistema familiar 

 Analizar el rol del apoyo social en el 
proceso de resiliencia familiar 

 Entrevista en profundidad 
semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia 

De este modo, tras el análisis propio de la literatura y revisión bibliográfica, se 

procederá a seleccionar a aquellas familias desempleadas de larga duración a través 

de los servicios sociales, Lanbide y/o entidades sin ánimo de lucro vinculadas al tercer 

Sector en el marco del Territorio Histórico de Bizkaia, aunque no se descarta la 

posibilidad de ampliar los límites geográficos y abarcar la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. La finalidad será hacer un diagnóstico de las familias resilientes de entre las 

usuarias de dichos servicios. Por último, y teniendo en cuenta aquellas familias 

resilientes que del diagnóstico anterior se deriven, se realizará un análisis cualitativo 

por medio de entrevistas en profundidad, con el objetivo de profundizar en el impacto 

del desempleo en el sistema familiar, así como en el papel de las redes sociales de 

apoyo en el proceso de resiliencia familiar.  
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Fase I. Escalas de funcionamiento familiar 

En primer lugar, y de acuerdo con las definiciones de resiliencia familiar aportadas 

(H.I. McCubbin, Thompson y M.A. McCubbin, 1996; Walsh, 2002, 2003, 2007, 2012, 

2013), las familias resilientes son aquellas que tienen un adecuado funcionamiento 

familiar tras la vivencia de eventos críticos y otras situaciones adversas, familias que 

emergen más fortalecidas y con más recursos para enfrentarse a posibles desafíos 

futuros. Así, con el objetivo de determinar el nivel de funcionamiento de las familias 

estudiadas se ha emplearán varias escalas de medición del funcionamiento familiar. 

Esto permitirá detectar y seleccionar a aquellas familias resilientes a pesar de estar 

atravesando una situación de desempleo de larga duración teniendo a cargo a hijos 

y/o hijas.  

Tabla 2. Escalas de medición del funcionamiento familiar 

NOMBRE  AUTORÍA  DIMENSIONES 

Family Adaptability and 
Cohesion Scale (FACES-III) 

Olson, Portner y Lavee (1985)  Cohesión 

 Adaptabilidad (habilidad para el cambio) 

Family Assessment Device 
(FAD) 

Epstein, Baldwin y Bishop (1983)  Resolución de problemas 

 Comunicación 

 Roles 

 Sensibilidad afectiva 

 Implicación afectiva 

 Control de la conducta 

 Funcionamiento general 

Family Attachment and 
Changeability Index (FACI8) 

McCubbin, Thompson y Elver (1996)  Apego 

 Variabilidad 

Family Coping Index 
(FAMCI) 

McCubbin, Thompson y Elver (1996) Afrontamiento de problemas en familia: 

 Búsqueda de ayuda profesional/espiritual 

 Búsqueda de apoyo familiar y de amistades 

 Confianza en la familia 

Family Awareness Scale 
(FAS) 

Kolevzon y Green (1985)  Estructura familiar 

 Mitología (percepción de la familia sobre sí 
misma) 

 Negociación orientada a la consecución de 
objetivos 

 Autonomía de sus miembros 

 Expresión 

Family Coping Coherence 
Index (FCCI) 

McCubbin, Larsen y Olson  Sentido de la coherencia 

Family Crisis Oriented 
Personal Evaluation Scales 
(FCOPES) 

McCubbin, Olson y Larsen (1991) Identificación estrategias utilizadas de resolución 
de problemas: 

 Redefinición de los problemas  

 Búsqueda de apoyo espiritual 

 Movilización de familia para obtención de apoyo  

 Valoración pasiva (aceptación de los 
problemas) 

Family Inventory of Life 
Events and Changes (FILE) 

McCubbin, Patterson y Wilson 
(1991) 

 Acumulación de eventos estresantes 

Family Traditions Scale 
(FTS) 

McCubbin y Thompson (1991)  Mantenimiento de tradiciones en torno a 
transiciones o cambios familiares 

Family Sense of Coherence 
(FSOC) and Family 
Adaptation Scales  

Antonovsky y Sourani (1988)  Sentido de la coherencia 

 Adaptación a entornos internos y externos 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase II. Entrevista en profundidad semiestructurada 

La elección de esta técnica en el presente trabajo se ve motivada por el hecho de que 

el principio fundamental de la entrevista cualitativa es, tal y como Patton (1990: 290 en 

Corbetta, 2003: 265) sostiene, el “proporcionar un marco desde el cual las personas 

pueden expresar sus propios entendimientos en sus propios términos” es decir, 

comprender a las personas entrevistadas desde el “inside” (Corbetta, 2003: 265).  
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De esta forma, en la segunda fase de la investigación se pretende ahondar en el 

impacto del desempleo en el sistema familiar, así como en el papel del apoyo social en 

los procesos que Walsh (2002, 2003, 2007, 2012, 2013) considera claves para la 

resiliencia familiar, todo ello partiendo desde la experiencia vital de las propias 

familias.  

4.3. Selección de las personas informantes 
Para acceder a las familias se llevará a cabo un muestreo intencional u opinático, en el 

que los sujetos serán elegidos de manera intencionada por parte del investigador/a. 

Según Ruiz-Olabuénaga (2012: 64) en este tipo de estudios la persona investigadora 

“selecciona las personas informantes que han de componer la muestra siguiendo un 

criterio estratégico personal: los que por su conocimiento de la situación o problema a 

investigar se le antojan ser los más idóneos y representativos de la población a 

estudiar o entran en contacto con el investigador a través de sujetos entrevistados 

previamente” (muestreo de bola de nieve). 

El procedimiento será el siguiente: los profesionales nos facilitarán el contacto de las 

familias objeto de estudio que hayan sido atendidas en sus servicios. En todo 

momento se garantizará la confidencialidad de los datos y el anonimato de la persona 

y se procederá respetando la ética y la legalidad. 

Aunque los informantes diana y por tanto “protagonistas” de este estudio serán los 

propios componentes de las familias informantes seleccionadas, no se descarta llevar 

a cabo entrevistas en profundidad con profesionales y/ o expertas o expertos de este 

ámbito para completar el punto de vista de las familias. 

VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES ESPERADOS 

En cuanto a los resultados y conclusiones principales esperados, cabe subrayar ante 

todo que la disciplina desde la cual se parte en esta investigación no es otra que el 

Trabajo Social. De este modo, el fin último de esta investigación es generar 

conocimiento en el campo de la intervención con familias que pueda ser llevado a la 

práctica diaria por parte de las y los profesionales. Esto quiere decir que la producción 

del conocimiento esta inherentemente orientada a la promoción del bienestar de 

familias que se encuentren en situación de desempleo de larga duración.  

Por tanto, en primer lugar la investigación pretende descubrir las necesidades –más 

allá de las puramente materiales- que surgen en el sistema familiar a raíz de una 

situación de desempleo de larga duración.  

En segundo lugar, el análisis de las redes sociales de apoyo, bridará la oportunidad de 

conocer las personas y/u organismos que han contribuido con su apoyo social al 

mantenimiento o recuperación del equilibrio funcional de la familia. Es decir, permitirá 

identificar a aquellas redes que se han movilizado para satisfacer las necesidades 

derivadas del desempleo, tanto las que existían previamente como aquellas que se 

han articulado posteriormente.   

Así, el estudio de las redes formales, permitirá ver de qué forma las instituciones (en 

especial los servicios sociales de distinta índole, en los cuales el o la trabajadora social 
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es la principal figura de referencia) han sido relevantes en el proceso de resiliencia. 

Esto, nos proporcionará alguna pista sobre cómo orientar las políticas públicas y 

sociales dirigidas a las familias. Asimismo, los resultados podrían aportar alguna clave 

sobre cómo encauzar la labor futura de los y las profesionales que intervengan con 

familias inmersas en esta situación.  

Por otra parte, ahondar en las redes informales permitirá conocer la relevancia del 

apoyo social informal en el proceso de resiliencia de las familias desempleadas, lo que 

puede llevar a orientar la acción profesional futura a un mayor énfasis en la promoción 

y consolidación de redes de apoyo informales, nunca cómo única forma de intervenir, 

sino como forma de mejorar la labor profesional de acompañamiento desde las 

instituciones.  

En cuanto al tipo de apoyo recibido, los resultados permitirán poner en evidencia la 

necesidad de ir más allá del apoyo social de carácter puramente asistencialista, 

subrayando la relevancia de ofrecer un apoyo integral a las familias en situaciones de 

crisis que se ajuste de forma efectiva a las necesidades manifestadas por la familia.  

Pero sobre todo, para todo ello, será importante abordar la investigación desde la 

perspectiva de la familia, lo que implica conocer su percepción sobre las necesidades 

surgidas del impacto del desempleo en el sistema familiar, sobre su proceso de 

resiliencia y sobre los agentes clave que han contribuido a ella. Dicho de otro modo, 

permitirá dar voz a aquellas personas que están atravesando una situación difícil, 

generando conocimiento basado sus experiencias vitales. 
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