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Es un verdadero placer para mí presentar el texto de José María 
Morán Carrillo y Rosa María Díaz Jiménez, Profesionalización del 
trabajo social en España: genealogía e indicadores para la acción 
social organizada.
 En ambos casos los autores son profesionales con los que he 
compartido un fructífero intercambio de experiencias durante 
los últimos años y sobre los que he tenido seguimiento de trayec-
toria profesional e investigadora. En el caso del profesor Morán, 
mantengo una amistad de casi veinte años, ¡cómo pasa el tiempo! 
Nuestra relación se inició en el contexto de una Red Temática 
Europea que coordiné durante cuatro años (2004-2008); desde 
entonces hemos mantenido numerosas ocasiones de encuentro, 
debate sobre el rol de la profesión y sus desafíos, modelos teóricos 
y comparación entre diferentes países. El presente texto, así como 
el publicado anteriormente sobre Fundamentos del Trabajo Social: 
Trabajo Social y Epistemología, hablan por sí mismos de su trayec-
toria académica e investigadora. En el caso de la profesora Díaz, 
actual Decana de la Facultad de CC.SS. de la Universidad Pablo de 
Olavide, puedo dar fe de su constancia y extraordinaria capacidad 
como investigadora y docente, siendo muy variada su producción 
científica, especialmente en el campo de la diversidad funcional. 
 El volumen Profesionalización del trabajo social en España: ge-
nealogía e indicadores para la acción social organizada representa 
una importante vía de sistematización del nacimiento y desarrollo 
del trabajo social en España. El texto responde a algunas preguntas 
fundamentales: ¿Cómo podemos entender la situación del trabajo 
social en España sin conocer su proceso de institucionalización y 
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profesionalización durante las últimas décadas? y ¿cómo captar 
fortalezas, debilidades y oportunidades para la práctica y disci-
plina sin definir su arquitectura histórica e hitos profesionales? 
La respuesta es simple, no hay futuro sin arraigo consciente en el 
pasado. La actual sociedad de consumo, por su propia naturaleza 
y como recuerda Bauman, tiende a difuminar el pasado para ali-
mentar la interminable voracidad del mercado; se hace necesario, 
por tanto, desarrollar análisis y juicios críticos que garanticen una 
práctica fundamentada y útil para la profesión. Es fácil quedar 
atrapado en la actualidad sin ser consciente del camino recorrido y 
dificultades superadas; por tanto, proveer de conocimiento y defi-
nición sobre nuestra historia y maduración es uno de los objetivos 
de este libro. Definitivamente la historia nos inspira y enseña, nos 
da una idea de lo que somos, de dónde venimos y dónde estamos. 
Es una brújula que nos permite estar en el mundo apuntando en la 
dirección correcta. Por todo ello creo que en un momento difícil y 
condicionado por la pandemia, es un acto de responsabilidad pro-
fesional y académica detenerse y reflexionar, debemos situarnos 
en una perspectiva evolutiva, hoy más que nunca.
 Emprendamos un breve viaje sobre la Genealogía del Contexto 
que permita descubrir las raíces del trabajo social en España. El 
capítulo primero define la importancia del análisis genealógico de 
la acción social. Desde un armazón sociológico que desarrolla el 
concepto institucionalización, la acción social se inicia en el siglo 
xvi con las primeras actividades orientadas al control de los me-
nesterosos, este camino finaliza con la creación del Estado Social y 
Democrático de Derecho consagrado por la Constitución de 1978. 
Los marcos sinópticos aportados a lo largo de esta parte ofrecen 
una valiosa ayuda para sistematizar los períodos históricos.
 A través de la lente de la sociología de las profesiones se aborda 
la profesionalización del trabajo social, para ello se utilizan, entre 
otros, los textos de Vázquez (1971), Estruch y Güell (1976) y Llovet 
y Usieto (1990), todos de gran impacto en la profesión. La reflexión 
de los autores sobre la escasez y sectorialidad de las investigacio-
nes sobre demografía profesional, excluyendo las obras citadas 
que son escritas por profesionales ajenos al trabajo social, justifica 
la afirmación de que escribir poco sobre la profesión manifiesta una 
cierta parálisis a la hora de ejercitar la auto reflexividad profesio-
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nal, corporativa y sociológica sobre lo que hacemos. Como propues-
ta taxonómica, el texto formula una cronología del trabajo social 
en España que pondera variables provenientes de la sociología, el 
derecho, la economía y la historia, esta es: Prehistoria, Protohisto-
ria, Nacimiento, Expansión y Consolidación. La clasificación pone 
de relieve los elementos centrales de cada etapa con una perspec-
tiva multidisciplinar que ordena un proceso hasta ahora no sujeto 
a adecuada sistematización.
 A partir de la Etapa de Nacimiento, se insertan las primeras 
experiencias de formación, es el caso de la escuela de trabajo 
social de Barcelona, primera escuela en España (1932) que imita 
modelos preexistentes en Europa. A partir de ese momento siguen 
las escuelas de trabajo social de Madrid que inician docencia en 
1939 y 1957. El análisis de secuencia de apertura y formación de 
las distintas escuelas en España, permite un examen profundo 
de las diferentes almas y caminos seguidos por cada una de ellas. 
Bajando al detalle, se incorpora una lista cronológica de aperturas 
entre 1932 y 1972. Sobre la consolidación progresiva de los estu-
dios, se desarrolla su proceso legislativo que pasa por el Decreto 
1430 de Reglamentación de las Escuelas para formación de Asis-
tentes Sociales (1964), la apertura de la primera Escuela Oficial en 
Madrid (1967) o la relación de material troncales y áreas de cono-
cimiento de los estudios universitarios que define el Real Decreto 
1431/1990, entre otros.
 Las últimas etapas, definidas como de Expansión y Consolida-
ción, tratan del proceso de reconocimiento profesional y la crea-
ción de estructura corporativa (FEDAAS) y la aparición espontá-
nea de asociaciones profesionales y de egresados que reivindican 
reconocimiento de licencia y mandato a partir de los años 50. En 
este contexto de consolidación, queda de manifiesto el impulso y la 
constancia de las/los profesionales del trabajo social por obtener 
una reputación y un espacio específico que blinde competencias 
técnicas y ponga límites a las injerencias. Los diferentes pasos de 
ese proceso son descritos en clave de lectura sociológica y política 
en el tránsito de dictadura autoritaria a democracia parlamentaria.
 El capítulo tercero destaca por su originalidad al presentar una 
investigación que propone un conjunto de Indicadores capaces de 
definir la acción social organizada como profesión. La investiga-
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ción parte del análisis de Ponencias, Actas y Conclusiones publi-
cadas en los Congresos Nacionales (Estatales) de Trabajo Social y 
Jornadas Profesional (2) celebrados en España a partir de 1968. 
El análisis es un trabajo científicamente fundado que utiliza una 
aproximación interpretativa, crítica e histórica sobre la exhausti-
va bibliografía seleccionada. Metodológicamente se incorpora la 
Heurística como forma no sistemática de aproximación al conoci-
miento y una forma de pluralismo que, siguiendo a Morín, evita 
modelos reduccionistas y simplificadores de crear, pensar y cons-
truir conocimiento. El resultado define propiedades y rasgos dis-
tintivos por indicador de profesionalización que definen cuando la 
acción social organizada puede ser considerada profesión, en este 
caso y con prospección histórica, para el trabajo social.
 A modo de epítome, el texto arroja luz y definición sobre la 
evolución del trabajo social español; sus conclusiones, por otro 
lado, ponen blanco sobre negro el protagonismo del trabajo social 
como actor en la construcción de la macro-estructura legal, socio-
asistencial y teórico-metodológica. Considero que el texto supone 
un testimonio claro del proceso de maduración de la acción social 
en España pudiendo, al mismo tiempo, ser punto de partida para 
investigadores interesados en reconstruir los formatos y modelos 
de profesionalización en otros países.
 Por último y en mi opinión, este volumen debería convertirse 
en texto obligatorio para los estudiantes de trabajo social al cons-
tituir un patrimonio compartido de la profesión, es útil también 
para quienes se ocupan de la sociología de las profesiones, la po-
lítica social y la organización de servicios asistenciales públicos, 
privados y del Tercer Sector.

Annamaría Campanini
Parma, octubre de 2020



INTRODUCCIÓN

El presente libro versa sobre la profesionalización del trabajo social 
en España y los procesos de nacimiento, desarrollo y consolidación 
de la profesión. Desde una perspectiva de epistemología históri-
ca y tomando como referencia la secuencia cronológica, el trabajo 
hará hincapié en el discurso ideológico, sociológico, económico y 
de poder subyacente a las experiencias reformistas que dan origen 
a la profesión. 

En cuanto a la estructura del contenido, el primer capítulo, 
Genealogía del contexto e institucionalización de la acción social en 
España, expone las primeras Instituciones de ayuda y legislación ilus-
trada como origen de las políticas de protección. La idea de genealo-
gía, entendida como búsqueda de los orígenes, pretende superar la 
mera exposición de hechos para exhibir las condiciones de contex-
to que ven nacer las primeras iniciativas caritativas. En este primer 
momento, el libro niega protagonismo a la acción social para cederlo 
a las nacientes políticas sociales y sistemas de ayuda a las perso-
nas pobres y menesterosas. Definidos los conceptos de Institución e 
Institucionalización, se muestra el recorrido de caridad y beneficen-
cia desde el siglo xvi hasta en el golpe militar de 1936. A modo de 
reflexión y como más adelante se demostrará, la profesionalización 
de la asistencia surge más vinculada al imaginario liberal utilitarista 
que al idealismo humanista de atención a la persona desvalida. La 
atención a la persona enferma, a la que se finge enferma, a la tullida, 
a la loca, a la niña o niño abandonado, al anciano o anciana, etc., se 
explica mejor desde la economía política que desde el automatismo 
necesidad-recurso propio del humanismo caritativo. 

A mediados del siglo xx el levantamiento militar franquista abre 
heridas en las libertades y la economía que tardarán décadas en ce-
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rrarse. La contienda provoca grandes sufrimientos en la población 
y ambos bandos despliegan iniciativas que pretenden minimizar 
su impacto (Auxilio Social y Socorro Rojo). Superada la contienda 
y bajo contexto expansivo, el “milagro” desarrollista de los sesenta 
modifica el statu quo sociológico; a partir de ese momento la Iglesia 
se aproxima tímidamente a la masa obrera a la par que cuestiona el 
franquismo. El desarrollo económico y los nuevos problemas socia-
les justifican el nacimiento, de facto primero y posteriormente de 
iure, de la asistencia social como una nueva profesión que ve des-
aparecer la arquitectura institucional franquista para dejar paso a 
una estructura democrática. 

El capítulo segundo, dedicado a la profesionalización de la asis-
tencia, se centra en el surgimiento del trabajo social y su proceso 
de profesionalización. Indagando en los orígenes de la atención a la 
necesidad y hasta los años sesenta del siglo xx, se exponen las proto-
formas profesionales que dan origen a la acción profesional. Definido 
el concepto de profesión, se recurre a la Sociología de las Profesiones 
para exponer su origen y evolución de acuerdo a las escuelas defini-
dora, evolutiva y revisionista. En cuanto a la taxonomía o períodos 
profesionales contenidos en el marco temporal expuesto (siglo xvi- 
segunda mitad del siglo xx), se proponen los siguientes: Prehistoria, 
Protohistoria, Nacimiento, Expansión y consolidación. 

En la Prehistoria la pobreza es un asunto en la órbita de una 
incipiente Economía Política liberal. Carlos III (1759-1788) pro-
mueve iniciativas para controlar el ejército de personas indigentes 
y menesterosas que deambulan por las calles y dispone hospicios, 
previsiones y montepíos como alternativa a los gremios. Diputacio-
nes de Barrio y Alcaldes de Barrio serán fórmulas primigenias de 
política social y protoforma de la actividad profesional. En la Proto-
historia (finales del xviii y primera mitad del xix), confluyen anta-
gonismos que se manifiestan en actitudes positivistas, utilitaristas 
y de reforma social. En el caso español, la aparición de la Comisión 
de Reformas Sociales (1883) y la Encíclica Rerum Novarum (1891), 
son determinantes para explicar el origen reformista de la acción 
social organizada en España. 

El Nacimiento del trabajo social es consecuencia de los cambios 
socio-económicos derivados de la Revolución Industrial y la reper-
cusión que dichos cambios ejercen sobre las masas obreras. Si la 
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asistencia especializada en la I Guerra Mundial explica el origen de 
la profesión en Europa, en España el impacto liberal permite que la 
asistencia social ocupe por primera vez un espacio institucional. En 
el primer cuarto del siglo XX, la respuesta al pauperismo industrial 
surge, entre otras causas, de la inquietud catolicista por la política 
de reforma y la búsqueda de la paz social (Círculos Obreros Católi-
cos). El obrerismo confesional, como origen del Catolicismo Social, 
canaliza las necesidades de las masas y se convierten en plataforma 
de análisis, denuncia y reivindicación de las necesidades proleta-
rias. Este es el clima en el que se abre la Escuela de Asistencia Social 
para la Mujer en Barcelona en plena República (1932). 

La Expansión y consolidación analiza el trabajo social desde los 
años sesenta hasta nuestros días. El período de expansión se carac-
teriza por la necesidad de aproximar a España a los niveles medios 
de equidad en Europa Occidental incrementando la extensión y 
alcance de los sistemas de protección. En un contexto amable en lo 
macroeconómico y de progresiva apertura política, el trabajo social 
logra alguno de sus hitos más importantes como son el reconoci-
miento oficial de los estudios (1964), la apertura del primer centro 
oficial en Madrid (1967), o la celebración del primer Congreso Na-
cional de Asistentes Sociales (1968). La Consolidación del trabajo 
social es resultado, por tanto, de los avances sociales y legislativos 
en un contexto político que se desplaza de dictadura autoritaria a 
democracia parlamentaria. En este contexto profesión y disciplina 
logran hitos como la creación del Cuerpo Nacional de Asistentes 
Sociales (Ley 3/1977 de 4 de enero) y/o la publicación de Introduc-
ción al Bienestar Social (Las Heras y Cortajarena, 1986); iniciativas 
como estas facilitan que los cambios políticos de la Transición se 
incorporen al modelo de Estado de Bienestar español y, por exten-
sión, a la profesión (Rodríguez, 1989). 

El capítulo tercero (Indicadores de una profesión) desarrolla 
las fases recorridas por el trabajo social, basadas en estudios y re-
flexiones que conforman la disciplina académica del Trabajo Social  1 

1.  En este publicación se utiliza la expresión “trabajo social” con minúsculas, 
cuando el texto refiere a la profesión, su campo, su práctica; se utiliza con letras 
iniciales de palabra en mayúscula (“Trabajo Social”) cuando el texto hace referencia 
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y partiendo de los aportes realizados en los Congresos Nacionales 
(1968-2009). De acuerdo a lo investigado, se afirma que la profesión 
del trabajo social en España transita por las siguientes etapas: Gesta-
ción, Ideológica, Técnica/Ideológica y Profesionalizante. La etapa de 
Gestación se define por la consolidación de elementos de naturaleza 
deontológica y status profesional que caracterizan a una profesión 
joven (Barcelona, 1968). El declive del franquismo estimulará la 
etapa Ideológica, en la que el rechazo a la Dictadura y el uso del ma-
terialismo dialéctico serán predominantes (Madrid, 1972; Valencia, 
1975 y Sevilla, 1976). A primeros de los ochenta, la etapa Técnico/
ideológica exige a los poderes públicos la definición de un modelo 
de bienestar social equiparable a los del resto de Europa (Pamplona, 
1977; Valladolid, 1980; Vizcaya, 1984). La etapa Profesionalizante 
transmite el interés por definir contenidos epistemológicos, meto-
dológicos y globalizantes (Oviedo, 1988; Barcelona, 1992; Sevilla, 
1996; Santiago, 2000; Las Palmas, 2004; Zaragoza, 2009). El capí-
tulo propone, para finalizar, un conjunto de once indicadores con 
potencialidad para medir el nivel de profesionalización en contextos 
asistenciales. La herramienta evaluadora parte del modelo de pro-
fesionalización español nutrido por el intenso y prolongado debate 
mantenido en los congresos celebrados desde 1968. Utilizando como 
excusa la analogía orgánica, la herramienta indaga sobre los elemen-
tos vitales de la acción social profesional, de forma que, a modo de 
radiografía, permiten definir las competencias y aparatos jurídico, 
administrativo y académico del cuerpo social profesional.

estrictamente a la disciplina académica, al saber expresado en textos escritos, en 
discurso sobre la práctica. Cuando la expresión trata a la vez de la profesión y de la 
disciplina, se seguirá utilizando las minúsculas (“trabajo social”). La denominación 
de las y los profesionales, siempre con minúsculas: “trabajadoras sociales”, “trabaja-
dores sociales” [Nota del Editor: Decisión tomada por la edición con el consentimien-
to del autor y de la autora].


