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RESUMEN: Se aborda en este artículo la posición de la Educación Social frente a la incidencia 
a nivel mundial del COVID-19 en el ámbito de la inclusión sociolaboral, que ha supuesto y 
supone un nuevo reto global para sus profesionales. El aumento de la pobreza, el desempleo, 
las desigualdades y la calidad de la educación son elementos clave frente a los que actuar; 
como lo son también ese nuevo mundo de seres solitarios y distantes que se ha incrementado 
y que persiste, como nueva invisibilidad, luchando por la supervivencia, los ingresos y el traba-
jo, en busca de un sentido a su humanidad. Una situación de crisis planetaria frente a la que 
diferentes profesionales de la acción socioeducativa han reaccionado con responsabilidad y 
efectividad, a pesar de las dificultades, la impotencia y la incertidumbre iniciales, junto a una 
significativa falta de recursos.

La Educación Social ha de multiplicar sus efectos, desde la coproducción de significados 
y de realidades, en los espacios de participación que le son habituales y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) como objetivos compartidos. Frente a unas perspectivas de re-
cuperación mundial poco alentadoras y al pronóstico a medio y largo plazo de un importante
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desfase educativo generacional que afectará directamente a las posibilidades de inclusión 
sociolaboral de la población joven, se plantea la necesidad de potenciar una educación pre-
sencial, próxima, que fomente el bienestar y la autonomía, la ciudadanía activa y que sea, 
como lo está siendo, crítica, transformadora y comprometida con sociedades sostenibles, 
justas y solidarias.
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ABSTRACT: This article addresses the position of Social Education in relation to the global 
impact of COVID-19 in the field of socio-professional inclusion, which meant and still means a 
new global challenge for its professionals. The increase in poverty, unemployment, inequali-
ties, and the quality of education are key elements to be tackled; as well as the new world of 
solitary and distant beings that has increased and persists, like a new invisibility, struggling for 
survival, income and work, in search of a meaning for their humanity. A situation of planetary 
crisis to which socio-educational professionals reacted responsibly and effectively, despite 
the initial difficulties, impotence and uncertainty, together with a significant lack of resources.

Social Education must multiply the effects of its intervention, based on the co-production 
of meanings and realities, in the spaces and contexts of participation, with the Sustainable 
Development Goals (SDG) as shared objectives. Faced with a gloomy perspective of global 
recovery and the medium and long-term prognosis of a significant generational educational 
gap, which will directly affect the possibilities of social and labour inclusion of the young pop-
ulation, there is a need to promote a close education, which promotes the well-being and 
autonomy, active citizenship but also critical, transformative and committed to sustainable, 
fair and solidary societies.
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RESUMO: Este artigo aborda a posição da Educação Social em relação ao impacto global 
da COVID-19 no domínio da inclusão socioprofissional, o que significou e ainda significa um 
novo desafio global para os seus profissionais. O aumento da pobreza, do desemprego, das 
desigualdades e da qualidade da educação são elementos-chave a combater; assim como o 
novo mundo de seres solitários e distantes que aumentou e que persiste, como uma nova 
invisibilidade, lutando pela sobrevivência, rendimento e trabalho, em busca de um significado 
para a sua humanidade. Uma situação de crise planetária à qual os profissionais da ação só-
cio-educativa reagiram de forma responsável e eficaz, apesar das dificuldades, impotência e 
incerteza iniciais, a par de uma significativa falta de recursos.

A Educação Social deve multiplicar os efeitos da sua intervenção, a partir da co-produ-
ção de significados e realidades, nos espaços de participação que lhe são comuns e com os 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como objectivos partilhados. Face a uma 
perspectiva sombria de recuperação global e ao prognóstico a médio e longo prazo de um sig-
nificativo fosso educativo geracional, que afectará directamente as possibilidades de inclusão 
social e laboral da população jovem, há necessidade de promover uma educação presencial, 
próxima, que promova o bem-estar e a autonomia, a cidadania activa e que seja, como está 
sendo, crítica, transformadora e empenhada em sociedades sustentáveis, justas e solidárias.

Introducción

Más allá de las respuestas generadas desde las 
políticas y prácticas sociales, o la ausencia de res-
puestas, sobre los fenómenos de exclusión y vul-
nerabilidad social, la Educación Social se interesa 
por ellos en diferentes aspectos y, no sólo por la 
descripción de los hechos, sino también por las 
formas de actuación que les acompañan, los mo-
dos de pensar que se transforman en hechos; por 
la búsqueda de una red de significados y vínculos 
que estructuran la vida humana, que hacen posi-
ble la comprensión del entorno. La educación es 
verdaderamente educativa cuando se convierte 
en un punto de encuentro entre la vida y el senti-
do que le damos, cuando denuncia y combate los 
prejuicios, la manipulación y la injusticia. Cuando 
favorece la comunicación y no ignora las dificulta-
des de la vida cotidiana.

Esta Educación Social cargada de sentido vital 
es entendida por Caride como una educación que 
nos hace pensar en

“[…] un amplio repertorio de prácticas educativas 
que, teniendo como soporte diferentes procesos y 
realidades sociales, tratan de afrontar necesidades 
y problemas que surgen de la vida cotidiana, desde 
la infancia hasta la vejez, apelando a derechos y de-
beres inherentes a la condición ciudadana” (Caride, 
2015, p.9)

La Educación Social, en este sentido, nos hace 
reflexionar sobre los procesos de socialización y 
las posibilidades de acción que tienen como fi-
nalidad ayudar a personas y colectivos a resolver 
sus problemas y transformar y mejorar su reali-
dad desde una óptica educativa. Una educación 
que proporciona un conocimiento valioso sobre 
los ámbitos en los que focaliza su atención, entre 
ellos la formación y la inclusión sociolaboral (Ca-
ride, 2020; Moreno, 2018; Melendro et al., 2018).

Para ello, resulta fundamental reconocer el pa-
pel de la educación como espacio de intercambio 
y comunicación en la construcción de un conoci-
miento que permita una interpretación crítica del 
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mundo. En otras palabras, los fenómenos educa-
tivos no pueden ser verdaderamente comprendi-
dos, tanto en su dimensión organizativa como en 
la praxeológica, desligados de un referencial ético 
(Begley, 2003; Eacott, 2018).

Desde esta perspectiva, hemos de situarnos 
en el escenario de la COVID-19 a nivel mundial, 
para abordar en profundidad el tema que nos 
ocupa, la inclusión sociolaboral, uno de los ámbi-
tos de la Educación Social que, tras la pandemia, 
se ha convertido en un nuevo reto global, para ella 
y para sus profesionales.

1. El escenario de la COVID-19, un reto 
global a los objetivos del milenio

Con la COVID-19, en los últimos años, hemos ex-
perimentado un nuevo mundo de seres solitarios 
y distantes, confinados y luchando por la super-
vivencia, los ingresos y el trabajo, en busca de un 
sentido a su humanidad. Muchos han perdido sus 
empleos, otros sintieron la falta de un mayor apo-
yo emocional, niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vieron afectadas o cortadas sus relaciones con 
amigos, otros familiares y sus profesores (Araújo 
et al., 2021). No poder salir de casa era en sí mismo 
una gran pérdida, para la salud mental, el desarro-
llo y la percepción del bienestar.

Esto ha sido así en el contexto en que se esta-
ba, aún se está, desarrollando la Agenda 2030, la 
propuesta mundial para avanzar hacia sociedades 
sostenibles. Una lectura desde la Agenda 2030 
de los efectos de la pandemia nos hace pensar 
en un contexto internacional dañado en la mayor 
parte de sus territorios -incluidos los países con 
mayores índices de desarrollo- y en la mayor parte 
también de los objetivos planteados. Así, el Infor-
me de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 
indica que, si bien los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ya estaban lejos de ser alcanza-
dos antes de la pandemia, después de ella el de-
safío se ha multiplicado y afrontarlo supondría la 
necesaria asunción de medidas críticas por parte 
de los países. En palabras del secretario general 
adjunto de la ONU, Liu Zhenmin, “la pandemia 
ha detenido o revertido años o incluso décadas 
de progreso en el desarrollo. La pobreza extrema 
mundial aumentó por primera vez desde 1998” 
(U.N., 2021a)

Este mismo informe indica que la pandemia ha 
puesto de manifiesto e intensificado las desigual-
dades y la pobreza dentro y entre países, afec-
tando a las comunidades más vulnerables y con 
sistemas sanitarios más deficitarios, amplificando 
los efectos de la propia pandemia. Los refugiados 
y los migrantes se encuentran especialmente en 
riesgo de ser excluidos, mientras el discurso de 

odio dirigido a los grupos vulnerables está en au-
mento. El progreso hacia la igualdad de género se 
ha visto afectado negativamente y la situación de 
la mujer se ha agravado, con un aumento impor-
tante de la violencia de género y de los matrimo-
nios infantiles, junto a una reducción del empleo 
femenino. La situación infantil es dramática, millo-
nes de niños y niñas corren el riesgo de no volver 
nunca a la escuela y un número cada vez mayor 
han acabado explotados en un trabajo que no de-
bían hacer a su edad.

Por su parte, la población joven ha sufrido tam-
bién de forma muy directa las consecuencias de la 
recesión mundial, pues es un colectivo vulnerable 
en cuanto al acceso al mercado laboral y, además, 
representa el 30% de los migrantes y refugiados 
de todo el mundo. Los datos de estos estudios 
coinciden en señalar que este colectivo juvenil se 
encuentra en una situación de importante vulne-
rabilidad en cuanto a la estabilidad residencial y el 
acceso al empleo, con un deterioro importante de 
los procesos de inclusión sociolaboral. Se docu-
mentan así mismo los efectos de la pandemia y el 
confinamiento en la salud general, la salud mental 
y el bienestar de los y las jóvenes, con el incre-
mento de los niveles de incertidumbre, ansiedad 
e inseguridad. Estas vulnerabilidades se han visto 
exacerbadas por la pandemia actual y muchas or-
ganizaciones han presenciado un aumento de las 
solicitudes de apoyo de jóvenes que egresan de 
sistemas de protección (UNICEF, 2021).

Además de lo mencionado anteriormente y 
de los cuatro millones de muertes por coronavi-
rus que no podemos olvidar, la economía mundial 
sufrió una desaceleración y los países más pobres 
un endeudamiento masivo, mientras los efectos 
del cambio climático, lejos de moderarse, se han 
incrementado: agencias de la ONU y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial señalan que la des-
aceleración económica en 2020 hizo poco para 
frenar la crisis climática, que continúa sin cesar, 
ahora incrementada por los efectos de la guerra 
en Ucrania en la economía y la gestión energética 
mundial (U.N., 2021b)

Las previsiones para recuperar el terreno per-
dido se contabilizan en años y aunque sin duda 
habrá que esperar a nuevas evaluaciones, las 
perspectivas de recuperación mundial son poco 
esperanzadoras.

2. El efecto de la pandemia en  
la educación y el empleo

Desde la perspectiva de la Agenda 2030, res-
pecto al ODS 4, sobre una Educación de calidad, 
los efectos de la pandemia han supuesto un in-
cremento de un centenar de millones de niños 



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2023.42.01
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[18]

[Miguel MELENDRO ESTEFANÍA & Joao Paulo FERREIRA DELGADO]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2023) 42, 15-25] TERCERA ÉPOCA
Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

que han quedado por debajo del nivel mínimo de 
competencia en lectura (U.N., 2021a). El Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) estiman que el 86 % de los niños y niñas 
de los países en desarrollo en edad de asistir a 
la escuela primaria no estaban recibiendo educa-
ción durante la pandemia; pandemia que ha pues-
to de relieve una vez más la brecha digital y las 
diferencias en el acceso a Internet, en particular 
para las personas de las zonas rurales. Desigual-
dades que afectan a una deficiente transmisión 
de conocimientos, mayor abandono escolar, ries-
go de aislamiento social y mayor vulnerabilidad 
frente a violencia. Todos ellos, elementos que 
implicarán, a medio y largo plazo, un importante 
desfase generacional que afectará directamente 
a las posibilidades de inclusión sociolaboral de la 
población joven (UNICEF, 2021).

En el ámbito de la formación profesional, un 
estudio realizado en Galicia, España, por Mari-
ño-Fernández y colaboradores (2021) concluyó, 
mediante la aplicación de un cuestionario ad hoc 
al que respondieron 505 alumnos de Enseñanza 
Superior y Grado Medio, que el 10% de los alum-
nos no disponía de las herramientas tecnológicas 
necesarias para continuar su aprendizaje y que 
alrededor del 21% no disponía de Internet en su 
lugar de encierro. Estos datos refuerzan la impor-
tancia de la enseñanza presencial como proceso 
para promover la igualdad de acceso a la educa-
ción y el éxito educativo.

Por otra parte, la pandemia agravó las dificul-
tades ya existentes, planteando retos a las propias 
instituciones de educación superior, que se vieron 
obligadas a reconfigurar sus prácticas docentes 
y a transferir las actividades de enseñanza a las 
plataformas digitales, en la educación en línea 
(Lopes, Delgado & Araújo, 2021). Esta transición a 
una modalidad de aprendizaje a distancia (ED) ha 
creado limitaciones inevitables. A saber, en lo que 
respecta a la inclusión, el seguimiento y la evalua-
ción de los alumnos, como “el distanciamiento so-
cial, la cuarentena y el aislamiento que, obviamen-
te, provocaron una disminución de la interacción 
social y de las actividades educativas, culturales, 
sociales y económicas” (p.33). Los alumnos, por su 
parte, alejados físicamente de la escuela, de los 
profesores y de sus compañeros, se vieron en la 
necesidad de reinventar sus procesos de aprendi-
zaje y su desarrollo personal y social, lo que pro-
vocó un aumento de la tasa de abandono escolar 
(Fundação José Neves, 2022) y, a medio plazo, 
supondrá menores posibilidades de acceso al em-
pleo y a un empleo de mayor calidad.

El desarrollo de un metaanálisis reveló que, 
durante la pandemia de la COVID-19, una cuar-
ta parte de los estudiantes universitarios chinos 
experimentaron síntomas de ansiedad, lo que 
hace pensar en la necesidad de una evaluación 
continua y servicios de apoyo psicológico para los 
estudiantes universitarios. El impacto de la pan-
demia de la COVID-19 también se dejó sentir en 
el liderazgo académico de la enseñanza superior. 
La intensificación de los retos y la necesidad de 
reinventar las respuestas en los procesos de en-
señanza y aprendizaje supusieron atender y re-
forzar la necesidad de mayores oportunidades de 
formación y desarrollo para los coordinadores de 
los departamentos, con el fin de dotarlos de las 
habilidades necesarias para el liderazgo en con-
textos de crisis (Gigliotti, 2021).

Como se señalaba anteriormente, la enseñan-
za a distancia fue un factor de desigualdad, resul-
tante de la situación socioeconómica de las fami-
lias, del tipo de enseñanza, regular o profesional, 
por ejemplo, y de la naturaleza de las escuelas, es 
decir, si son públicas o privadas. De hecho,

“las escuelas menos dotadas de infraestructuras tec-
nológicas y digitales y con menos experiencia en la 
dinamización de proyectos de alfabetización digital, 
habrán sufrido un mayor impacto en la situación de 
emergencia educativa a distancia, condicionando la 
enseñanza y el aprendizaje, generando o aumentan-
do las desigualdades” (Fundação José Neves, 2022, 
p.24).

En cuanto al ODS 8, sobre Trabajo decente 
y crecimiento económico de la Agenda 2030, el 
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2021 indica un incremento significativo del des-
empleo mundial y la drástica disminución en los 
ingresos de la población trabajadora; 255 millones 
de empleos a tiempo completo han desaparecido 
y se ha incrementado la pobreza, la enfermedad 
y el desempleo en los 1.600 millones de trabaja-
dores de la economía informal, que carecen de 
prestaciones sociales. Se ha pronosticado que va 
a quedar en situación de pobreza extrema cerca 
del 35% de la población latinoamericana, 215 mi-
llones de personas. En este escenario, uno de los 
problemas más importantes tiene que ver con esa 
economía informal o sumergida, cerca de la mitad 
de la fuerza de trabajo mundial. Otro es el desem-
pleo juvenil: al menos uno de cada seis jóvenes 
ha perdido sus trabajos en el periodo pandémico, 
y quienes han conseguido mantenerlo han visto 
reducida considerablemente su jornada laboral. 
(U.N., 2021b; CEPAL, 2022)
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3. Educación social e inclusión 
sociolaboral con población en dificultad 
social durante la pandemia

La exclusión sociolaboral afecta a cada persona 
y a su familia. Afecta especialmente al grupo de 
jóvenes en su transición a la vida adulta y la inde-
pendencia, debido a las dificultades que caracte-
rizan a este colectivo en su integración en el mer-
cado laboral, porque no tienen trabajo o porque 
el que consiguen es de bajos ingresos y precario. 
La COVID-19 agravó esta realidad comprometien-
do el desarrollo y la adquisición de competencias. 
El estudio de la Fundación José Neves (2022, p.4) 
también concluye que “la educación a distancia 
ha provocado pérdidas de aprendizaje y ha sido 
un inductor de desigualdades sociales, y si no se 
hace nada, el impacto se hará sentir en los próxi-
mos años”.

La transición de la educación al mercado labo-
ral también fue más difícil durante la pandemia: 
el 26% de los que acaban de terminar la escuela 
no tienen empleo. Tras el choque de la pandemia, 
el desempleo de larga duración y la permanencia 
en el paro aumentaron, en detrimento de la po-
blación más joven y menos cualificada (Foessa, 
2020). La entrada en el mercado laboral se hizo 
más difícil con la crisis sanitaria, invirtiendo una 
tendencia positiva que, en Portugal, por ejemplo, 
se daba desde 2012. De hecho y a pesar de la 
evolución positiva que se produjo en los últimos 
meses, “los niveles de empleo de los que tienen 
entre 25 y 34 años sufrieron una fuerte sacudida 
en los dos momentos de encierro, un retraso que 
aún no se ha recuperado” (Fundação José Neves, 
2022, p.27).

Una referencia importante en cuanto a las di-
ficultades de acceso al mercado laboral tiene que 
ver con la situación de las personas migrantes. 
Durante la pandemia, los países de todo el mun-
do adoptaron medidas drásticas para limitar los 
desplazamientos, lo que afectó considerablemen-
te al fenómeno de las migraciones. De hecho, las 
personas migrantes, especialmente en el trabajo 
de temporada, refugiadas y solicitantes de asilo, 
fueron y siguen siendo las poblaciones más afec-
tadas por esta pandemia. Las restricciones de en-
trada a los países que aceptan solicitantes de asilo 
aumentaron y el desempleo y las formas de des-
igualdad y discriminación han empeorado. En es-
tas circunstancias, es fundamental tomar medidas 
a nivel local y nacional para mejorar el acceso a la 
sanidad, la educación y la inclusión de las comu-
nidades migrantes, sin olvidar la inclusión digital 
(Anamaria, 2021; Barker, 2021). En Italia, un estu-
dio de Sanfelici (2021) destaca cómo la pandemia 
contribuyó a exponer a los migrantes a mayores 

niveles de vulnerabilidad, manteniendo la condi-
ción de hiper precariedad, a pesar de que la cri-
sis ha puesto de manifiesto con más claridad los 
problemas estructurales de los procesos sociales, 
políticos y económicos que produce la margina-
ción. En América del Sur, la población migrante y 
refugiada ha sufrido un importante deterioro en 
sus medios de subsistencia e inclusión social, aso-
ciado a los profundos cambios en el régimen de 
movilidad, provocados por las medidas restricti-
vas asociadas a la lucha contra la COVID-19, que 
ponen en cuestión el acceso al mercado laboral, 
a la atención sanitaria, a la posibilidad de poseer 
una vivienda y a otros derechos sociales (Zapata 
& Rosas, 2020).

En cuanto a la población juvenil, como se indi-
caba anteriormente, uno de los efectos a medio y 
largo plazo es que se prevé un importante desfase 
educativo generacional que afectará directamen-
te a las posibilidades de inclusión sociolaboral de 
la población joven. En otras palabras, un mayor ni-
vel de educación se asocia con una mayor proba-
bilidad de estar empleado y de integrar los niveles 
más altos de ingresos, pero esta ventaja es menor 
que en el pasado.

Los datos de diferentes estudios e informes 
coinciden en señalar cómo el colectivo juvenil se 
encontraba durante la pandemia en una situación 
de importante vulnerabilidad en cuanto a la esta-
bilidad residencial y el acceso al empleo, con un 
deterioro importante de los procesos de inclusión 
sociolaboral. Se documentan así mismo los efec-
tos de la pandemia y el confinamiento en la salud 
general, la salud mental y el bienestar de adoles-
centes y jóvenes, con el incremento de los niveles 
de incertidumbre, ansiedad e inseguridad.

En comparación con la población general, los 
resultados de varios estudios indican que niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes amparados por 
procesos de protección tienen más problemas 
de conducta y rendimiento académico, abandono 
escolar temprano y menor éxito escolar (Cassari-
no-Pérez et al., 2020; Jackson & Cameron, 2014; 
Melendro, 2007; Montserrat & Casas, 2010; Mont-
serrat et al., 2015). Según Bolívar (2019, p.286), la 
inclusión efectiva en una organización escolar “no 
depende sólo de la escuela y de las prácticas edu-
cativas de sus profesores, sino que está condicio-
nada por una gran variedad de procesos y contex-
tos e influencias”. De hecho, Montserrat y Casas 
concluyen que hay varios factores que pueden 
influir en la inclusión y los resultados de este co-
lectivo juvenil, una vez que “quizá los servicios de 
protección de la infancia prestan poca atención 
a los niños en un intento de compensar la difícil 
situación escolar con la que muchos entran en el 
sistema. Tal vez los profesionales no tengan, por lo 
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general, grandes expectativas sobre el rendimien-
to escolar de estos niños. Quizás la escuela no los 
ha definido como un grupo que pueda ser atendi-
do con el diseño de acciones compensatorias. Tal 
vez el departamento de educación crea que este 
tema es responsabilidad del área social y vicever-
sa” (Montserrat y Casas, 2010, p.117).

La inclusión sociolaboral fue aún más difícil 
durante la pandemia en el caso específico de 
jóvenes en situaciones de dificultad social –jóve-
nes del sistema de protección, en residencias o 
alojamientos familiares, en privación de libertad, 
jóvenes con capacidades diferentes o migrantes, 
…–, debido a las vulnerabilidades derivadas de su 
itinerario, que se caracteriza, en la mayoría de los 
casos, por un menor índice de éxito en su forma-
ción, retrasos en el itinerario educativo, así como 
dificultades de comportamiento, emocionales, 
sanitarias y sociales con los compañeros y otros 
adultos. Estas vulnerabilidades, especialmente 
las referidas a la disponibilidad de alojamiento, 
de empleo y de atención por problemas de salud 
mental, se vieron exacerbadas y, como ejemplo, 
en el caso de jóvenes en procesos de egreso de 
sistemas de protección supusieron que muchas 
organizaciones, a nivel internacional, refirieron 
un aumento de las solicitudes de apoyo, tanto de 
quienes estaban iniciando o afianzando su pro-
ceso de egreso del sistema de protección como 
de quienes lo finalizaron y tuvieron que solici-
tar de nuevo ayuda al retornar a situaciones de 
precariedad.

En cuanto a la situación de diferentes profe-
sionales de los social, la pandemia también tuvo 
un impacto en la integración social y laboral de 
quienes desarrollaban su trabajo como educado-
res y educadoras sociales, o de la categoría más 
amplia de trabajadores y trabajadoras sociales, ya 
condicionada por marcos precarios, repercutien-
do precisamente en su intervención con personas 
en situación de dificultad y riesgo de exclusión.

En este sentido, subrayamos la necesidad de 
profundizar en el análisis de los efectos de las limi-
taciones y oportunidades derivadas de la pande-
mia sobre los modelos de intervención de los edu-
cadores sociales, considerando su reproducción 
y/o transformación, en función de la información 
de la que disponemos sobre cómo se desarrolló 
esa intervención (Hanesová & Niklová, 2022). Mu-
ñoz-Moreno y colaboradores (2020) concluyeron 
que la sensación de impotencia y sobrecarga que 
afectó a gran parte de los profesionales de los 
Servicios Sociales en España durante el periodo 
de crisis fue consecuencia de factores como la fal-
ta de coordinación entre instituciones, la ausencia 
de instrucciones claras y concretas para actuar, la 
ausencia de medios suficientes para trabajar de 

forma no presencial y la insuficiencia de recursos 
humanos. A este contexto hay que añadir los ries-
gos de contagio a los que se exponen los educa-
dores y educadoras sociales en el ejercicio de su 
profesión, al igual que diferentes profesionales 
implicados en la defensa de las comunidades y 
de los derechos humanos. En Brasil, la pandemia 
provocó el agravamiento de “la vulnerabilidad so-
cial, el crecimiento de la pobreza, el hambre y la 
violencia en sus múltiples caras”, lo que planteó 
e hizo reclamar claramente una intervención so-
cioeducativa que funcione como una red de pro-
tección, emancipación y ayuda mutua (Rodrigues 
et al., 2021, p.2).

4. En busca de alternativas: la 
importancia de una educación social 
participativa y transformadora

El periodo de la pandemia nos ha abocado a situa-
ciones nuevas, desconocidas, que han condiciona-
do lo ocurrido entonces y después, en práctica-
mente todos los ámbitos de nuestras vidas. En el 
encierro, todo estaba “suspendido para no poder 
acompañar en tiempo presente las reacciones, los 
conflictos, las situaciones problemáticas y de ex-
clusión que surgen en la vida cotidiana y en cada 
contacto social. Tampoco las complicidades, las 
colaboraciones o los abrazos” (Delgado & Marí, en 
prensa, p.5).

En una época en la que ya se cultivaba el in-
dividualismo, con una situación agravada con la 
omnipresencia de lo digital, irremediablemente 
deshumanizado, es imperativo preguntarse por 
los efectos de la ausencia de contacto físico, de 
proximidad relacional, por el aislamiento que nos 
ha impuesto la COVID-19. Como observa Larrosa 
(2020), la educación necesita sustentarse en una 
relación cara a cara, en los contenidos y en la re-
lación que se desarrolla entre quienes aprenden y 
quienes enseñan. Las TIC pueden servir de apo-
yo a las relaciones cara a cara, pero no pueden 
sustituirlas. En el nuevo mundo tecnológico esta-
mos permanentemente conectados, en soledad. 
Como observa Neto (2020), tenemos el cuerpo al 
alcance de la mano. Desde esta perspectiva,

“la calidad de la escucha, de la conversación, de la 
mirada y de las expresiones faciales, por ejemplo, no 
pueden ser sustituidas por una interconexión a tra-
vés de las pantallas. Algo de la disposición física y de 
la atención que se realiza en toda acción educativa, 
se pierde por las redes” (Delgado & Marí, en prensa, 
p.3).

Junto a la dependencia del mundo virtual, el 
aumento de los comportamientos sedentarios 
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se ha agravado con la pandemia; la explosión del 
tiempo de pantalla asociado irremediablemente a 
la soledad, la instalación de una cultura del miedo 
al contacto, a la relación corporal y a la proximi-
dad (Ferreira & Timóteo, 2021); un sedentarismo, 
que multiplica la probabilidad de desarrollar de-
mencia senil (Borda et al., 2019).

Frente a todo ello, la educación requiere, en 
su esencia, de un tiempo específico en múltiples 
espacios, en los que se construye la sociabilidad 
desde la Educación Social, que nos incluye en ri-
tos culturales y en un lenguaje común. Una base 
de convivencia que da lugar al conocimiento y a la 
cordialidad, una experiencia de ciudadanía tejida 
en la ganancia, en la inclusión de la persona y en 
el sentimiento de pertenencia. En este sentido, “la 
participación y la ciudadanía están interrelaciona-
das: los individuos sólo son ciudadanos de pleno 
derecho si tienen la posibilidad de participar en 
la res publica” (Lucio-Villegas, 2012, p.13). La au-
tonomía se construye, en esta lógica, en la cons-
trucción participativa, “implicando la cooperación 
y el conflicto, en condiciones aleatorias, donde lo 
inesperado puede surgir a cada momento” (Vieira, 
2015, p.128).

La educación emancipadora, en la expresión 
de Paulo Freire, es la que transforma los contex-
tos en espacios de intercambio, de encuentro, 
de proximidad física y relacional, que desenca-
dena, de forma siempre renovada, la alegría y la 
recompensa del descubrimiento. Es un proceso 
de mediación intercultural, una experiencia de 
ciudadanía y vida en común, que se desarrolla en 
su propio tiempo y se aleja de lo efímero, que nos 
hace conscientes de la pluralidad de sociedades 
y acciones (Vallejo, 2020; Vieira & Vieira, 2016) y 
busca el cambio en ellas. Aprender es participar 
y participar es tener la posibilidad de asumir una 
posición crítica, creativa y transformadora, frente 
a una realidad que no puede ser una mera impo-
sición, sino un desafío permanente e inacabado 
(Monteiro & Araújo, 2019).

La pedagogía social, en este sentido, supone 
“iniciativas y actuaciones comprometidas con la 
construcción pedagógica y social de una ciudada-
nía activa, plural, consciente, solidaria, integrado-
ra y sensible” (Caride & Trillo, 2010, p.459). No hay 
Educación Social sin crítica, ni intervención sin la 
posibilidad de diseñar y recorrer nuevos caminos, 
que resultan de la interpretación crítica, por parte 
de las personas y los colectivos, del mundo que 
les rodea (Marí, 2013). Del Pozo Serrano (2020) su-
braya la importancia de las prácticas comunitarias 
para combatir la COVID-19, y las formas en que, 
en diferentes países del continente americano y 
en España, personas y colectivos, al margen de las 
instituciones gubernamentales, han emprendido 

prácticas y procesos comunitarios para encontrar 
respuestas, dinamizar posibilidades y generar ca-
pacidades positivas de resiliencia colectiva. Un 
camino de reflexión y acción, para construir alter-
nativas y transformar realidades.

5. Conclusiones y prospectiva sobre la 
inclusión sociolaboral desde la educación 
social

La pandemia ha tenido, sin duda, unos efectos 
importantes a nivel mundial, acrecentando no-
tablemente las diferencias con las poblaciones 
vulnerables y los márgenes de la exclusión social, 
aunque sin modificar en la misma medida nuestras 
estructuras y formas de vida habituales. Una CO-
VID-19 que, en definitiva, no cambia gran cosa los 
estándares de las sociedades neoliberales ni las 
estructuras de poder, pero que retrasa los avan-
ces de una educación más social, más inclusiva, 
justa y solidaria. Una educación inclusiva, entendi-
da por Bolívar (2019) como una acción profesional 
y comunitaria que busca que todas las personas 
“tengan acceso, participación, reconocimiento y 
aprendizaje, independientemente de sus diferen-
cias personales y de su origen social y cultural”  
(p.272).

En ese escenario, recurrimos a los aportes de 
la investigación postpandemia para avalar algunas 
propuestas que nos parecen interesantes en una 
prospectiva sobre inclusión sociolaboral desde la 
Educación Social.

En cuanto a la inclusión sociolaboral del grupo 
de jóvenes que transita por el sistema de protec-
ción, bien aún dependientes de él o bien ya egre-
sados, implica estrategias coordinadas de inter-
vención y apoyo socioeducativo que aseguren, a 
saber, acciones para abordar de forma eficaz los 
retos del futuro. Acciones como, inicialmente el 
acceso a la información sobre lo que ocurrirá en 
la transición (Bouma et al., 2018), manteniendo y 
potenciando el apoyo de personas clave como 
antiguos acogedores –familias de acogida o profe-
sionales de centros de atención residencial– que 
asumen el papel de adultos de referencia y pro-
porcionan apoyo social y emocional, en la transi-
ción de las personas jóvenes a la autonomía (Ar-
nau-Sabatés & Gilligan, 2015); también el apoyo de 
las organizaciones educativas en los procesos de 
transición, en el marco de los procesos comunita-
rios, a los que se refieren Del Pozo Serrano (2020) 
o Fernández-Simo y colaboradores (2020), como 
colegios, organizaciones de tiempo libre, activi-
dades culturales o deportivas, o la participación 
de quienes egresan del sistema en el acompaña-
miento de las transiciones, con la presentación 
de sus testimonios como aportación a jóvenes, 
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