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PRESENTACIÓN  

Esta publicación es el resultado de un estudio sobre pobreza y exclusión social infantil, 

los servicios de atención social y la incidencia del programa CaixaProinfancia 

(programa CPI) en en once ciudades del estado español. La investigación se realizó 

en el curso 2011-12 y fue actualizada en el curso 2013-14, bajo la dirección de Jordi 

Riera y Jordi Longás, del grupo de investigación Pedagogía, Sociedad e Innovación 

con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (PSITIC) de la 

Universidad Ramon Llull, en el marco del convenio de colaboración  establecido entre 

la Fundaci·n ñla Caixaò y la FPCEE Blanquerna para asesorar el programa 

CaixaProinfancia. En esta investigación colaboraron investigadores de diversas 

universidades españolas: Universidad de Deusto, Universidad de La Laguna (ULL), 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Universidad de Málaga (UMA), 

Universidad de Murcia (UM), Universidad de Zaragoza, Universitat de les Illes Balears 

(UIB), Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), Universidad Pontificia Comillas 

de Madrid y Universitat Rovira i Virgili (URV). Las ciudades analizadas son Barcelona, 

Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, 

Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza. El trabajo ha dado como resultado un mapa de 

la situación de la infancia y la atención social en dichas ciudades y áreas 

metropolitanas, y en el caso de las islas el análisis se ha extendido en otras 

poblaciones próximas a las capitales donde el programa CPI también se desarrolla.   

Este proyecto es fruto de un trabajo conjunto y el apoyo de muchas personas e 

instituciones. Queremos agradecer, en primer lugar, la confianza depositada en 

nuestro grupo de investigación PSITIC en todo este proceso de análisis y mejoras 

introducidas en el programa CPI por parte de la Fundaci·n ñla Caixaò y, muy 

especialmente, del director y sub-directora del programa, Marc Simón y Montserrat 

Buisán, y del equipo de técnicos: Sandra Blanch, Ana Julia Bustamante, Eva Gómez, 

Marta González, Concepción Plasencia, Albert Rodríguez, Monica Sas y David 

Velasco. En segundo lugar, agradecer el trabajo constante y la participación del equipo 

de asesores y colaboradores de las diferentes universidades españolas, por su 

disponibilidad, dedicación, esfuerzo y rigurosidad en todo momento para la elaboración 

del trabajo: Luis V. Amador, Lluís Ballester, Encarna Bas, Berta Boadas, Ylenia  

Samantha Cabrera, Mª Rocío Cárdenas, Macarena Esteban, Carmen Julve, Santa 

Lázaro, Juan Carlos Martín, Josep Lluís Oliver, José Manuel de Oña, Mª Victoria Pérez 

de Guzmán, Ofelia Ricciardelli, Cristóbal Ruiz, Rosa Santibáñez, Miguel Ángel Suvires, 

Teresa Terrón, Ramona Torrens, Alezandra Torres, Belén Urosa y Begoña Vigo. 
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También debemos agradecer la colaboración de Mireia Cunill Maltas, como becaria de 

investigación de la FPCEE Blanquerna y al Equipo de Dirección Científica del 

Programa CPI: Lluís Botella, Mireia Civís, Eduard Longás, Carmina Puig, Xavier Úcar y 

Jesús Vilar. 

Finalmente, dar las gracias a todas aquellas personas que han aportado fuentes y 

datos relevantes a esta investigación: las entidades coordinadoras y colaboradoras de 

la red CaixaProinfancia, los Servicios Sociales y otras entidades e instituciones de la 

Administración en diferentes niveles de los territorios estudiados. que han facilitando 

informaciones y datos relevantes para el estudio mapeo.   

La obra consta de trece capítulos. El primero, de carácter introductorio, expone la 

justificación del proyecto, el diseño de la investigación, así como sus limitaciones y 

líneas de futuro del trabajo realizado. A continuación, siguen los once capítulos 

dedicados a los once territorios. Se constituyen como unidades independientes dentro 

del libro, los cuales se organizan a partir de los siguientes apartados: (1) Introducción; 

(2) Aproximación general a la situación de la infancia en el territorio de estudio (en la 

CC.AA de referencia y/o ciudad); (3) Descripción y análisis de la pobreza, exclusión 

social, desigualdad o vulnerabilidad de la infancia (en la CC.AA de referencia y/o 

ciudad); (4) Recursos de atención a la infancia (en la CC.AA de referencia y/o ciudad); 

(5) El programa CaixaProinfancia en la ciudad; (6) Conclusiones y, finalmente, (7) 

Fuentes consultadas y referencias bibliográficas. Se cierra el libro con una reflexión a 

modo de epílogo donde se recapitula entorno a las ideas clave que emergen del 

análisis realizado.  

Confiamos que el trabajo presentado en esta publicación contribuya a ampliar el 

conocimiento y también avanzar en el reconocimiento de las necesidades y derechos 

de la infancia en España. También esperamos que ayude a impulsar iniciativas que 

mejoren la calidad de la atención socioeducativa integral de la infancia, de un modo 

sostenible y a partir de nuevas estrategias de trabajo colaborativo, en red 

intersectorial, con el fin de dar respuesta a las situaciones complejas de vulnerabilidad 

social que la infancia experimenta en nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN  

1. Contexto y justificación del proyecto  

El programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social de Fundaci·n ñla 

Caixaò. Se cre· en 2007, desarrollándose en las once ciudades y/o áreas 

metropolitanas españolas más pobladas y con índices elevados de pobreza infantil: 

Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla, Tenerife, 

Valencia y Zaragoza. La finalidad del programa es dar apoyo socioeducativo a la 

infancia entre 0-18 años y a sus familias en situación de vulnerabilidad por causa de la 

pobreza, en la línea de combatir la exclusión social de acuerdo con los programas 

marco de la Unión Europea y sus estados miembros, fomentando las políticas de 

mejora de la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.  

Concretamente, el programa centra su acción en el apoyo social y educativo, a partir 

del acompañamiento social de la infancia (0 a 18 años) y sus familias que viven en 

condiciones de pobreza relativa o extrema. El programa cuenta con la colaboración de 

administraciones públicas locales y organizaciones sociales sin ánimo de lucro de 

implementación nacional o local. Están organizadas en forma de redes y desarrollan la 

siguiente cartera de servicios y ayudas del programa: apoyo psicológico, refuerzo 

educativo, cuidado a domicilio, centro abierto y campamentos/ colonias urbanas o de 

verano, así como ayudas destinadas a la alimentación e higiene infantil y a bienes 

como equipo escolar, gafas y audífonos. Durante los años 2007-13, el programa 

atendió en toda España a 222.167 niños/as y a 130.664 familias. En todo el proceso 

se construyó un tejido de acción socioedicativa con de 350 entidades sociales y diez 

Administraciones Públicas de ámbito municipal.  

Desde su inicio, el programa se ha caracterizado por su flexibilidad y aprendizaje 

continuo, de modo que se han introducido a lo largo del tiempo elementos de mejora 

para conseguir una atención social integral de calidad a los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias, con la voluntad de romper el círculo de transmisión inter-generacional 

de la pobreza. Simultáneramente, CaixaProinfancia ha apostado por la creación de 

alianzas y colaboraciones entre diferentes agentes públicos y privados a favor de la 

infancia con la finalidad de sumar esfuerzos para conseguir la igualdad de 

oportunidades. La cooperación y coordinación de los diferentes agentes de un mismo 

territorio en favor de la mejora educativa y la inclusión debe conllevar una mayor 

eficacia y eficiencia de los resultados, así como una garantía de sostenibilidad en tanto 
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que las sinergias son generadoras de capital social y deberían permitir la incidencia en 

los factores más estructurales y determinantes de la exclusión.  

En el marco de continua evolución del programa que se ha comentado, en el curso 

2010-11 se emprendió un proceso de reflexión desde la práctica, liderado por el grupo 

de investigación PSITIC de la Unversidad Ramon Llull, al que desde Fundaci·n ñla 

Caixaò le encargó posteriormente la dirección científica del programa. El trabajo se 

orientó a construir, conjuntamente y de forma participativa con las entidades 

coordinadoras de las redes locales, expertos externos y el equipo técnico de 

CaixaProinfancia, mejoras en la acción socioeducativa del programa. Dicho proceso 

culminó con el modelo general Programa CaixaProinfancia: Modelo de promoción y 

desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad (2011, re-

editado en 2013). Es a partir del curso 2011 que se implementaron, por parte de las 

entidades, los primeros cambios que exigía la revisión del modelo. Principalmente, la 

evolución del programa hacia un modelo de gestión de programas (o subprogramas). 

En el curso 2012-13 se continúo profundizando en ésta línea para configurar más 

detalladamente el acompañamiento social requerido en el nuevo modelo y los 

subprogramas de mayor impacto. En consecuencia, se elaboró también de forma 

participativa en el Modelo de Acción Social, eje fundamental sobre el que gira toda la 

acción socioeducativa con la población destinataria del programa, y las guías del 

subprograma de Refuerzo Educativo y del subprograma de Atención Psicoterapéutica, 

documentos publicados en 2013. 

En este período 2010-12, además de la revisión conceptual del modelo, se 

desarrollaron las primeras iniciativas de evaluación, el impulso de proyectos de 

innovación y, como aportación muy relevante para el futuro del programa, en el curso 

2011-12 se encargó un mapeo detallado de las necesidades sociales y la  

identificación de agentes y recursos en favor de la atención e inclusión de la infancia 

vulnerable por causa de la popbereza en cada ciudad o territorio.  

Esta cartorgrafía o estudio mapeo constituyó el punto de partida para proponer las 

líneas estratégicas para el desarrollo del programa CPI en las diferentes ciudades en 

el período 2013-2017, teniendo como referencias: a) el modelo teórico, b) la realidad 

de la pobreza infantil y su distribución en cada ciudad, c) los recursos públicos y 

privados que se están empleando para combatirla. El mapeo ha permitido identificar la 

distribución del programa CPI y la concordancia con las necesidades sociales y 

recursos proporcionados por otros agentes sociales presentes en los diferentes 
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territorios. El resultado de este mapeo es el que se presenta en este libro de forma 

sintetizada1 para cada territorio.  

Los resultados obtenidos a partir de éste mapeo permiten reflexionar entorno la acción 

socioeducativa que se realiza para la promoción de la infancia y familias en situación 

de vulnerabilidad en cada territorio, así como en las estrategias de colaboración de los 

diferentes actores socioeducativos para conseguir mejorar la atención a las personas 

de froma sostenible. Con ello se busca asegurar que la infancia/ adolescencia 

atendida y sus familias participen de un proceso de acompañamiento social que puede 

y debe contemplar más acciones que las que provee el programa CaixaProinfancia. 

De este modo, se sitúa al programa como posible catalizador de un nuevo modelo de 

acción en contextos de pobreza y vulnerabilidad social o incluso como motor para la 

cooperación y búsqueda de complementariedad entre las iniciativas sociales y el tercer 

sector con la administración pública local.  

A continuación se expone el diseño de la investigación, y se detallan los objetivos, 

metodología empleada, descripción del trabajo de campo, análisis de la información, 

organización de los resultados, limitaciones y líneas de futuro.  

 
  

                                                           
1
 Versiones completas de los mapeos de cada territorio disponibles en la página web del Observatorio 

CaixaProinfancia: http://observatorioporlapobrezacaixaproinfancia.org 
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2. Diseño de la investigación 

El mapeo se finañlizó en el año 2012, un momento de introducción de cambios en el 

programa, a partir de la implementación del nuevo modelo teórico. Por ello, al llevar a 

cabo la tarea de investigación se tuvo en cuenta la propia evolución del programa y el 

proceso de re-direccionamiento que le afectaba en cada uno de los territorios.  

Los principales elementos de cambio que se introdujeron paralelamente a la actividad 

de mapeo fueron:  

(1) Definici·n de nuevas finalidades del programa, ñaumentar las 

oportunidades educativasò de la infancia y adolescencia (0-16 años) en 

situación de pobreza relativa a partir de la implementación del nuevo 

modelo aprobado en 2011.  

(2) Mejora en los procedimientos y metodologías de trabajo a partir del Modelo 

de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y 

vulnerabilidad (2011, re-editado en 2013) e inicio de la confección del 

Modelo de Acción Social y las guías de los sub-programas de Refuerzo 

Educativo y Atención Psicoterapéutica en 2012 (editados en 2013).  

(3) La entrada de nuevos colaboradores y agentes, por ejemplo, el impulso por 

parte de la Fundaci·n ñla Caixaò de convenios marco de colaboración con 

los principales ayuntamientos implicados.  

 

Consideramos importante tener en cuenta estos procesos a la hora de comprender el 

resultado de la investigación, ya que se pone de relieve como el objeto de estudio el 

programa CPI y su contexto en aquél momento estaban en permanente movimiento. 

Metafóricamente se podría entender el programa como un organismo vivo. Cabe 

destacar que ésta cuestión, al mismo tiempo que facilitó el análisis, facilitó la buena 

predisposición de los agentes implicados en la investigación, aunque también 

incorporó complejidad en el análisis de la realidad del programa en los diferentes 

territorios. 

El objetivo general del proyecto de investigación fue realizar un mapeo de la pobreza 

infantil en la ciudad (o área metropolitana cuando fuera el caso) y su relación con los 

recursos públicos y privados empleados en dicho territorio para combatirla, 

identificando al mismo tiempo la presencia e intensidad del programa CPI.  

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:  
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a) Describir la situaci·n de la infancia y adolescencia en los once territorios donde 

se implementa el programa CPI.  

b) Identificar los diferentes recursos sociales p¼blicos y privados de atenci·n a la 

infancia en cada una de las ciudades y/o §reas metropolitanas.  

c) Mapear la presencia del programa CPI en cada uno de los territorios. 

d) Reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades del 

programa CPI en los territorios donde se desarrolla, seg¼n se propone en el 

modelo de referencia Programa CaixaProinfancia: Modelo de promoción y 

desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad.  

e) Proponer l²neas estrat®gicas para desarrollar el programa CPI en los pr·ximos 

a¶os que contemplen tanto acciones de mejora y fortalecimiento del programa 

como modificaciones en base a desarrollar sinergias, construir nuevas alianzas 

y apostar por nuevos escenarios.    

El estudio no ha pretendido realizar una comparativa de la situación de pobreza y/o 

exclusión social infantil, ni tampoco de la acción del programa CPI o de los recursos 

públicos y privados de atención social, entre los diferentes territorios. El propósito y 

resultados de la investigación se dirigen exclusivamente a orientar estratégicamente el 

programa para delimitar zonas prioritarias de acción en términos de relación entre las 

necesidades sociales de la infancia y los recursos disponibles. A la vez que conducir la 

evolución del programa CPI hacia formas de acción socioeducativa y de trabajo en red 

entre los diferentes agentes de los territorios dirigidas a la infancia más vulnerable.        

2.1. Metodología 

Para abordar los objetivos del estudio se propuso un trabajo descriptivo e interpretativo 

entorno a la realidad de la infancia en situación de pobreza, exclusión y/o 

vulnerabilidad social y la implementación del programa CPI en la ciudad y su 

proyección. La aproximación al objeto de estudio parte de una metodología mixta, 

tanto cualitativa como cuantitativa. Se requería éste doble enfoque para poder dar 

respuesta a las tres grandes temáticas planteadas en los objetivos: descripción de la 

situación de las necesidades de la infancia y distribución de la pobreza infantil; 

presencia y valoración del programa CPI y observación de los recursos de atención a 

la infancia en los territorios.  

En los siguientes apartados se especifica los territorios y participantes del estudio, las 

variables de análisis, los instrumentos y fuentes de información, el proceso de 

recogida de la información, el análisis y tratamiento de la información y la organización 

de los resultados de la investigación. 
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2.1.1. Territorios y participantes  

Se han analizado datos provenientes de los once territorios del estado español donde 

se está desarrollando el programa desde al año 2007: Barcelona, Bilbao, Las Palmas 

de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia y 

Zaragoza. Los datos obtenidos a partir de estadísticas, bibliografía específica, 

documentación y datos internos proporcionados por el programa CPI o agentes 

consultados en el estudio han sido seleccionados por el equipo de asesores de cada 

territorio según criterios de accesibilidad. Las personas consultadas han sido 

profesionales a través de los cuales se vehicula el programa; y, también, agentes que, 

en cada uno de los territorios, están directa o indirectamente relacionados o afectados 

por el proceso o los resultados de dicho programa, tanto profesionales de las 

entidades coordinadoras o colaboradoras que implementan el programa CPI, como 

agentes del territorio. 

2.1.2. Variables de análisis  

A continuación se detallan las variables consideradas en el estudio sobre las que se 

pretendió obtener información: 

A. Necesidades sociales de la infancia y adolescencia en el territorio. 

Conocer cuál es la situaci·n de la infancia y adolescencia en los once 

territorios donde se implementa el programa CPI y, particularmente, localizar 

las zonas más vulnerables en relación al colectivo de menores.  

B. Recursos públicos y privados del territorio. Identificar los diferentes 

recursos sociales p¼blicos y privados de atenci·n a la infancia en cada una de 

las ciudades y/o §reas metropolitanas.  

C. Desarrollo del programa CPI en el territorio. Conocer la implementaci·n del 

programa CPI en los diferentes territorios: los servicios que se desarrollan, la 

distribuci·n del programa en el territorio y las necesidades de las entidades CPI 

y el trabajo en red que realizan.    

D. Debilidades del programa CPI en el territorio. Identificar problemáticas o 

déficits del programa y de los sub-programas que lo configuran en aquél 

territorio en relación con las necesidades y los recursos públicos y privados 

existentes.  

E. Oportunidades del programa CPI. Identificar propuestas o cambios que 

habría que hacer en el programa y sub-programas en aquél territorio, en 

relación con las necesidades y los recursos públicos y privados existentes.   
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2.1.3. Instrumentos y fuentes de información 

La investigación sigue un planteamiento integrador, en base al uso de múltiples 

instrumentos y la triangulación de diferentes fuentes para conseguir una mayor 

profundidad y comprensión del objeto de estudio.  

Cabe precisar que los instrumentos y fuentes de información propuestas se adaptaron 

a cada contexto de estudio. Exponemos aquí la propuesta planteada de forma general 

y flexible, como una pauta a seguir y adaptar por cada investigador de territorio en 

función de las posibilidades de acceso a la información y la misma calidad de los 

datos.  

Por ello, deben interpretarse los resultado de cada uno de los once mapeos como 

realidades únicas y no rigurosamente comparables. 

A continuación se describen los instrumentos y fuentes de información propuestas 

para recoger información de las variables de análisis.  

 
Variable A: Necesidades sociales de la infancia y adolescencia en el territorio 
 
Instrumentos  

- Análisis bibliográfico (informes, estudios, publicaciones sobre la temática). 

- Consulta y/o explotación de datos estadísticos. Destacamos aquí los 

indicadores más comunes recogidos en relación a indicadores socio-

demográficos (de distribución de población según diferentes propiedades: 

edad, género, nacionalidad, tipo de hogar); indicadores socio-económicos 

entre los cuales cabe destacar distribución de renda, registro del nivel de 

desempleo, población en riesgo de pobreza relativa (según umbral nacional o 

autonómico); población en riesgo de pobreza y/o exclusión social; indicadores 

de privación material y de condiciones residenciales y de vivienda; indicadores 

socio-culturales: nivel de escolarización de la población; nivel de fracaso 

escolar o abandono escolar prematuro; indicadores de entorno e integración 

social: personas atendidas en los servicios sociales de base y servicios 

especializados; menores en situación de riesgo psicosocial o con medidas de 

protección. 

- Complementar o triangular con entrevistas con agentes clave del territorio si es 

necesario. 

Fuentes información 

- Servicios de Estadística nacionales, autonómicos o locales.  
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- Observatorios nacionales, autonómicos o locales u otros organismos e 

instituciones dedicados a los estudios sociales.  

- Complementar o triangular agentes clave del territorio. 

 
Variable B: Recursos públicos y privados del territorio 
 

Instrumentos  

- Consulta del marco legislativo.  

- Consulta de los anuarios y cartera de servicios ofrecidos por los Servicios 

Sociales Municipales en relación al desarrollo de programas educativos, de 

salud, comunitarios, de ocio y deporte.  

- Complementar o triangular con entrevistas con agentes clave del territorio si es 

necesario. 

 
Fuentes información 

- Ayuntamientos. 

- Servicios Sociales Municipales. 

- Entidades Sociales del territorio. 

- Centros escolares. 

- Complementar o triangular agentes clave del territorio. 

 

Variable C: Desarrollo del programa CaixaProinfancia en el territorio 

 
Instrumentos  

- Análisis de documentación general del programa CPI.  

- Análisis del aplicativo del programa CPI en relación a datos de la evolución de 

la atención del programa en el territorio. 

- Análisis del trabajo en red en el territorio. 

- Consulta de documentación aportada por las entidades de las redes CPI (p.e. 

informes de autoevaluación curso 2010-11).    

- Entrevistas y/o grupos focales con miembros de las redes CPI en el territorio de 

estudio. 

 

Fuentes información 

- Aplicativo del programa CPI.  

- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y colaboradoras. 

- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 

- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 
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Variable D: Debilidades del programa CPI en el territorio  

 

Instrumentos  

- Análisis de problemáticas o déficits del programa y de los sub-programas que 

lo configuran en aquél territorio en relación con las necesidades y los recursos 

públicos y privados existentes.  

 

Fuentes información 

- Ayuntamientos. 

- Servicios Sociales Municipales. 

- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y, si se precisa, 

entidades colaboradoras. 

- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 

- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 

- Otros agentes clave del territorio. 

 

Variable E: Oportunidades del programa CPI  

 

Instrumentos  

- Análisis de oportunidades del programa CPI. Identificar propuestas o cambios 

que habría que hacer en el programa y sub-programas en aquél territorio, en 

relación con las necesidades y los recursos públicos y privados existentes.  

 

Fuentes información 

 

- Ayuntamientos. 

- Servicios Sociales Municipales. 

- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y, si se precisa, 

entidades colaboradoras. 

- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 

- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 

- Otros agentes clave del territorio. 
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Tabla 1: Síntesis: variables, instrumentos y fuentes de información 

Variables Instrumentos Fuentes de información 

Necesidades sociales de la infancia y 

adolescencia en el territorio. 

- Investigación bibliográfica (informes, estudios, 
publicaciones sobre la temática). 

- Consulta y/o explotación de datos estadísticos. 
- Complementar o triangular con Entrevistas con agentes 

clave del territorio si es necesario. 

- Servicios de Estadística nacionales, autonómicos o locales.  
- Observatorios nacionales, autonómicos o locales u otros organismos 

e instituciones dedicados a los estudios sociales.  
- Complementar o triangular Agentes clave del territorio. 

Recursos públicos y privados del 

territorio. 

- Consulta del marco legislativo.  
- Consulta de los anuarios y cartera de servicios ofrecidos 

por los Servicios Sociales Municipales en relación al 
desarrollo de programas educativos, de salud, 
comunitarios, de ocio y deporte.  

- Complementar o triangular con entrevistas con agentes 
clave del territorio si es necesario. 

- Ayuntamientos.  
- Servicios Sociales Municipales. 
- Entidades Sociales del territorio. 
- Centros escolares.   
- Complementar o triangular agentes clave del territorio. 

Desarrollo del programa CPI en el 

territorio. 

- Análisis de documentación general del programa CPI.  
- Análisis del aplicativo del programa CPI en relación a 

datos de la evolución de la atención del programa en el 
territorio. 

- Análisis del trabajo en red en el territorio. 
- Consulta de documentación aportada por las entidades 

de las redes CPI (p.e. informes de autoevaluación curso 
2010-11).    

- Entrevistas y/o grupos focales con miembros de las 
redes CPI en el territorio de estudio. 

- Aplicativo del programa CPI.  
- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y 

colaboradoras. 
- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 
- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 

Debilidades del programa CPI en el 

territorio. 

- Análisis de problemáticas o déficits del programa y de los 
sub-programas que lo configuran en aquél territorio en 
relación con las necesidades y los recursos públicos y 
privados existentes. 

- Ayuntamientos. 
- Servicios Sociales Municipales. 
- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y, si se 

precisa, entidades colaboradoras. 
- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 
- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 
- Otros agentes clave del territorio. 

Oportunidades del programa CPI en el 

territorio. 

- Análisis de oportunidades del programa CPI. Identificar 
propuestas o cambios que habría que hacer en el 
programa y sub-programas en aquél territorio, en 
relación con las necesidades y los recursos públicos y 
privados existentes.  

- Ayuntamientos. 
- Servicios Sociales Municipales. 
- Redes CPI en el territorio de estudio, entidades coordinadoras y, si se 

precisa, entidades colaboradoras. 
- T®cnicos del programa CPI de la Fundaci·n ñla Caixaò. 
- Equipo de Dirección Científica del Programa CPI. 
- Otros agentes clave del territorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.4. Fases de la investigación: descripción del trabajo de campo y la 

recogida de información 

El proceso de investigación se estructuró en cuatro fases, más una etapa previa de 

contextualización. A continuación se detalla el contenido de cada una: 

Fase 0. Contextualización    

La tarea principal en esta fase fue obtener información referente al contexto previa a la 

investigación para orientar y preparar la aproximación llevada a cabo para el mapeo 

realizado en cada territorio:    

- Revisión y análisis de los estudios y literatura ya existente. 

- Existencia de información de Servicios Sociales municipales y/o de otras 

fuentes y su accesibilidad. 

- Identificación de agentes clave y valoración de la accesibilidad.  

 

Es importante reconocer aquí que es en base a ésta información de contextualización, 

su accesibilidad y disponibilidad, que se construye una u otra aproximación al territorio 

y, en consiguiente, la adaptación territorial de la metodología aquí planteada. 

 

Fase 1. Descripción de las necesidades de la pobreza infantil y su distribución 

por ciudad    

En esta primera fase se busca conocer la realidad de la pobreza infantil en cada uno 

de los territorios objeto de estudio a partir de informes o estudios ya existentes con el 

objetivo de delimitar las necesidades sociales a nivel de ciudad y a poder ser a un 

nivel inferior, de distrito o barrio. Se trata de un análisis en profundidad que debe 

permitir localizar las zonas más vulnerables en relación al colectivo de menores. Para 

construir este mapa de necesidades es fundamental recoger indicadores socio-

demográficos, socio-económicos y de vulnerabilidad disponibles y/o específicos 

existentes en cada uno de los territorios, así como consultar agentes clave del territorio 

que puedan contrastar la información o aportar nuevos datos.          

Fase 2. Inventario de los recursos (públicos y privados) que atienden a la 

infancia en situación de pobreza  

En esta segunda fase se pretende identificar los recursos públicos y privados que 

atienden a la infancia, con especial énfasis a los recursos y servicios en el ámbito 

educativo, de salud o programas sociales o comunitarios en general dirigidos a la 
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infancia y familias en situación de vulnerabilidad social. Para ello también fue 

necesario consultar el marco legislativo correspondiente en cada territorio en materia 

de infancia.  

La utilidad de poder compartir información con Servicios Sociales Municipales 

cristalizó en algunos casos en la creación de una comisión de trabajo entre los 

ayuntamientos, los asesores/investigadores de territorio y t®cnicos de la Fundaci·n ñla 

Caixaò con resultados muy positivos, tanto para la investigación como para el 

desarrollo posterior del programa. 

También durante esta fase y, sobretodo, en casos en que la información disponible era 

escasa o no suficientemente válida se recomendó contactar a otros agentes clave del 

territorio especializados en infancia y pobreza.  

Fase 3. Inventario de los recursos del programa CPI y análisis de las redes CPI 

Esta tercera fase se dirigió a recoger información en relación a la presencia del 

programa CPI en el territorio en cuestión. Las cuestiones a analizar fueron las 

siguientes:  

- Realizar un mapa de los servicios y programas CPI presentes en el territorio.  

- Análisis de necesidades de las entidades/redes que desarrollan el programa 

CPI en el territorio.  

- Análisis y valoración del trabajo en red de las entidades/redes CPI en el 

territorio.  

En esta fase fue de especial importancia mantener contacto con las entidades 

coordinadoras del programa CPI en cada territorio. Por un lado para recoger la 

información y, por otro, para compartir los planteamientos estratégicos generales, 

manteniendo cierta regularidad para contrastar con ellas la orientación del mapeo. En 

la medida de lo posible también se realizaron visitas, entrevistas y/o grupos focales a 

entidades colaboradoras del programa CPI con mayor impacto.  

Fase 4. Discusión y elaboración de conclusiones   
 
Una vez recopilada toda la información se elaboró en esta última fase las conclusiones 

en base a realizar un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

del programa en la ciudad, así como la construcción de una propuesta estratégica en 

relación al programa en el territorio en cuestión. Esta parte no se ha publicado en este 

libro por tener un carácter interno al programa pero es la que ha servido para diseñar 

su evolución actual hacia más de 100 redes territoriales de acción socioeducativa. Por 
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consiguiente, en los capítulos de cada territorio no se incluye la propuesta estratégica 

del programa y sí se incluye la  valoración de la situación del  programa CPI en el 

territorio en relación con las necesidades sociales y los recursos públicos/privados. 

Para poder llevar a cabo este proceso de investigación con sus diferentes fases, 

aunque no se podía establecer a priori una propuesta uniforme dada la 

heterogeneidad de redes, su perfil y las relaciones entre las entidades y la 

administración en cada territorio, de forma general se sugirió la siguiente organización 

en grupos de trabajo para realizar y organizar el trabajo de campo y la recogida de 

información: 

Á Equipo de asesores/as/investigadores de territorio: planificaron el trabajo, 

lo desarrollaron y elaboraron la investigación y conclusiones.  

Á Asesor/a de zona y técnica CPI: compartían información de las redes y 

vehiculizaban el trabajo.  

Á Comisión de seguimiento con representantes de la Administración Local: 

en virtud de los acuerdos adoptados a raíz del convenio marco firmado entre 

Fundaci·n ñla Caixaò y las administraciones locales de cada territorio, 

buscando acuerdos estratégicos para mejorar el desarrollo del programa CPI.  

Á Grupo de entidades coordinadoras del programa CPI: en cada ciudad se 

estableció el modo de incorporación al trabajo de las entidades coordinadoras y 

las colaboradoras. Se recomendó establecer un grupo único de trabajo, que 

pudiera avanzar en paralelo a la comisión creada con la administración local. 

Se creó un espacio en el que confluyese el trabajo de revisión interna con las 

entidades con la visión estratégica de los Servicios Sociales.  

Á Entidades colaboradoras del programa CPI: no se planificó más 

participación que el aporte de información cuando fuera preciso, mediante 

entrevistas, visitas o grupos focales.  

2.1.5. Análisis y tratamiento de la información 

Correspondió a los investigadores de cada territorio recopilar y tratar la información 

obtenida, así como realizar un informe de síntesis, ahora presentado en forma de 

capítulo de libro, bajo la coordinación del Equipo de Dirección Científica del Programa 

CPI.   
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2.1.6. Organización de los resultados de la investigación 

Los resultados del estudio mapeo se organizan entorno a los cuatro ejes que se 

presentan a continuación. 

1) Confirmar la idoneidad de la presencia del programa CaixaProinfancia en el 

territorio (en relación a su ajuste con las necesidades y considerando intereses/ 

visión municipal) y proponer modificaciones si es el caso.  

Para enmarcar los resultados esperados de este estudio se anticiparon 

inicialmente tres escenarios posibles: 

 

a. Zonas en la que se mantiene la actual organización del programa CPI: 

centrada en la atención a la infancia/adolescencia y sus familias de forma 

particular o ñindividualò. 

Estrategia: 

Á Mejora de la intervención (guías, formación, etc.). 

Á Intensificación de la acción social y coordinaciones entre 

agentes y servicios para cada caso (microred). 

Á Mantenimiento de las prestaciones/ servicios. 

Á Otros 

 

b. Contextos ñv²rgenesò en los que se puede (y sería preciso) monitorizar una 

experiencia de trabajo socioeducativo en red (territorial o local). 

Estrategia:  

Á Análisis de la oportunidad. 

Á Identificación agentes clave y negociación. 

Á Constitución mesa de infancia y planificación para promoción  

desarrollo de la red local.  

Á Apoyo técnico y económico al ñnuevoò proyecto.  

Á Otros 

 

c. Territorios en los que ya se trabaja en red a nivel local (con mayor o menor 

grado de madurez). 

Estrategia:  

Á Planificación estratégica para cada red orientada a: mejorar la 

propia gestión de la red e incorporar más agentes 
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socioeducativos al trabajo en clave de colaboración territorial y 

corresponsabilidad.  

Á Apoyo técnico y económico a la innovación.  

Á Otros 

 

2) Confirmar el potencial de las entidades coordinadoras y colaboradoras para 

desarrollar el programa (aproximación a la valoraci·n de la ñconfiabilidadò), as² 

como sus necesidades de mejora y la forma de apoyarla. 

 

3) Identificar las oportunidades de trabajar en red local-territorial en función de tres 

niveles de intensidad del trabajo en red:  

¶ nivel 1: entre entidades de la red.  

¶ nivel 2: con los servicios sociales.  

¶ nivel 3: también con escuelas y otros agentes externos al programa. 

(entidades, servicios, etc.)  

 

4) Identificar cuestiones emergentes (si es el caso). 
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3. Limitaciones y líneas de futuro 

Cabe considerar algunas limitaciones encontradas a la hora de realizar el estudio 

mapeo y que son importantes para interpretar los resultados.  

En primer lugar, durante la elaboración de la investigación el programa CPI siguió su 

desarrollo dinámico. Por lo tanto, se estudia un objeto en movimiento, lo que conlleva 

problemas de precisión de los datos. Para superar esta dificultad se ha intentado tener 

especial cuidado en describir las referencias consultadas, así como actualizar alguna 

información a la hora de realizar esta publicación.  

La selección y tratamiento de la información la realizaron los asesores territoriales en 

base a la metodología común planteada para todos los territorios. Sin embargo, como 

ya se ha mencionado la metodología fue adaptada a cada contexto y, particularmente, 

según la disponibilidad y acceso a datos y fuentes de información. Podemos 

considerar este proceso como una segunda limitación del estudio, aunque también 

ésta flexibilidad hace emerger la singularidad de cada uno de los territorios, en relación 

a los tres ejes de estudio: situación de la infancia, programa CPI y recursos 

públicos/privados de atención.    

Relacionado también con las fuentes de información consultadas se pone de relieve 

una gran heterogeneidad y diversidad de información disponible según el territorio de 

estudio. Esta tercera reflexión es sin duda una última limitación, sobre todo para 

realizar estudios comparativos. Aunque en nuestro caso, el hecho de agrupar todas 

estas fuentes de información y referencias creemos que constituye una aportación del 

estudio mapeo.  

Para finalizar, creemos que esta primera experiencia de mapeo puede ser replicable 

en el futuro para observar la presencia del programa CPI y su evolución hacia un 

trabajo socioeducativo en red con la colaboración de los agentes del territorio.  
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BARCELONA 

Berta Boadas Mir 

Ofelia Ricciardelli Díaz 

1. Introducción 

La presencia de programas de atención a la pobreza infantil en un territorio o ciudad 

constituye un elemento clave en el abordaje de situaciones que afectan a un elevado 

número de niños y niñas cuyas escasas oportunidades de desarrollo en un entorno 

adecuado les sitúan en un grave riesgo presente y futuro.  

En los últimos años, la crisis ha generado que la situación en los hogares más 

vulnerables se haya vuelto incierta por los continuos recortes de un gasto público 

social que ya era insuficiente y que evidenciaba, con respecto a otros países de 

Europa,  la alta fragilidad de nuestro Estado de Bienestar.  

Los menores sufren la crisis cuando afecta a sus familias, sobre ellos repercuten las 

decisiones políticas y no son ajenos a la tasa de desempleo que ha producido un 

incremento significativo de la pobreza y que alcanzó en el segundo trimestre de 2012 

en Cataluña y en España, el 22,2 % y el 24,4%, respectivamente (INE, 2012). La 

precariedad salarial, los recortes y la creciente inestabilidad socioeconómica han 

generado que nuevos grupos de población se aproximen a zonas de grave riesgo 

social.   

Y en la actualidad, no hay dudas acerca de que las situaciones de pobreza y exclusión 

vividas durante la infancia tienen graves consecuencias sobre las oportunidades de 

futuro de las personas y reproducen las desigualdades en la sociedad. 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2012 un 22,2% de la población 

residente en España se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Dentro de 

estos porcentajes los más perjudicados son los menores de 16 años que si en 2009 

suponían un 26,5%, en 2011 pasaron a ser el 28,7%. En Cataluña la tasa de riesgo de 

pobreza en 2012 está por debajo de la media española, situándose en un 16,8% (INE, 

2013). Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza infantil también ha aumentado en los 

últimos años.     



 Barcelona 

 

28 
 

Según el informe La pobresa infantil a Catalunya, de la Taula dôEntitats del Tercer 

Sector Social de Cataluña publicado en diciembre de 2011, 1 de cada 4 niños 

catalanes se encuentra en situación de pobreza. Este dato permite hacerse una idea 

de las dificultades tanto de las administraciones como de las entidades del tercer 

sector para atender el desbordante número de familias que viven en la pobreza y que 

no se acompaña por una mayor dotación de recursos. 

El análisis y estudio de la implantación del programa CaixaProinfancia en Barcelona y 

su área de influencia en los años 2010-2012, coincide con el agravamiento de la 

situación socioeconómica, ello, ha permitido anticipar valoraciones que constituyen 

elementos de diagnóstico para la continuidad y el rediseño del programa en relación 

con las necesidades de la infancia y sus familias en el contexto actual,  con la acción 

de las entidades y con las necesidades de los territorios en los que operan. Se 

exponen con mayor detalle en el último apartado del capítulo y se refieren a: 

1- La pertinencia del programa CaixaProinfancia en un momento de crisis 

generalizada que afecta de modo especial al colectivo de la infancia y sus familias 

introduciendo elementos y recursos claves para la prevención, la atención y la 

innovación en la atención de la infancia vulnerable y en riesgo socioeducativo y de 

exclusión. 

2- La potenciación de un modelo de promoción y desarrollo integral que refuerza, a 

nivel interno del programa, la complementariedad entre entidades y a nivel 

externo, la movilización de redes territoriales que participen en la generación de 

cambios conceptuales y de actuación en relación con la infancia y sus familias.  

3- El establecimiento de un nuevo marco de diálogo y relación entre entidades 

sociales, organismos financiadores y administraciones, a través de un programa 

dirigido a la infancia en riesgo. Que busca promover acciones conjuntas y propone 

una metodología de trabajo en red orientada a la identificación de las necesidades 

de niños y niñas y la creación de espacios relacionales en los que 

CaixaProinfancia constituye un elemento catalizador. 

 

Por último, dejar constancia de la colaboración de los/as diferentes responsables de 

las coordinadoras de las 5 redes y entidades que actúan en Cataluña y de los 

responsables del Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. Con todos ellos 

se ha podido llevar a cabo un trabajo en profundidad de conocimiento, análisis y 

también intercambio de propuestas que se presenta de forma sintética en este 

capítulo.  
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2. La situación de la infancia en Cataluña: aproximación 

general y breve marco referencial 

Sin desatender la realidad de la infancia en general en el territorio de Cataluña  y 

centrándonos en la situación de los menores en situación de pobreza y/o exclusión, se 

constata que hay datos coincidentes en los diferentes estudios que se han llevado a 

cabo en torno a la situación de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 

el estado español. La evolución creciente de este fenómeno que afecta a las familias y 

muy particularmente a los menores resulta un dato alarmante en el que también 

coinciden estos estudios.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística desde el año 2009 ese observa  un 

decrecimiento importante de los ingresos medios anuales de los hogares españoles y 

la entrada en el umbral de la pobreza de familias que hasta entonces podían asumir 

sus gastos de vida cotidiana y de atención a las necesidades de los hijos.   

En Cataluña los menores de 0 a 17 representan el 18,2% de la población. En 2005 

mientras en la UE de los 25 la inversión pública en el sector social era del 2,1% del 

PIB, en España era de un 1,1% y en Cataluña sólo del 0,8%. Esta situación es 

especialmente preocupante en el contexto de crisis actual y está afectando a los 

menores de 18 años de nuestro país como una hipoteca para sus vidas, pero también 

como una hipoteca que compromete el bienestar social y material de toda la sociedad.    

Diversas entidades han estudiado y analizado en los últimos años la situación en la 

que se encuentran los menores y se han presentado diferentes iniciativas de denuncia 

en paralelo a medidas legislativas lideradas desde la administración. En todos los 

casos se coincide en la necesidad de un abordaje urgente y prioritario que no siempre 

ha ido acompañado de los recursos necesarios para impulsar acciones eficaces que 

contribuyan a erradicar la pobreza existente y prevenir futuras situaciones de 

exclusión.  

El marco legal en Cataluña en relación a la situación de los menores en riesgo de 

exclusión social cuenta con:   
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¶ La Llei 14/2010 del 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infancia i 

lôadolesc¯ncia se presentó con el objetivo de garantizar que los niños y 

adolescentes puedan ejercer sus derechos y responsabilidades y ser atendidos 

y protegidos en su bienestar personal y social. El interés superior del menor se 

refiere también a la atención en situaciones de pobreza infantil desde la 

prevención del riesgo ante situaciones que puedan afectar y perjudicar a los 

niños en su desarrollo o bienestar.  

¶ El Pla dô atenci· integral a la inf¨ncia i lô adolesc¯ncia de Catalunya 2010-

2013 aprobado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya en octubre de 

2010 se dirige a la atención, protección y promoción del bienestar personal, 

material y social de la infancia y la adolescencia tanto para atender y prevenir 

las situaciones de riesgo y desamparo como para la promoción de los derechos 

de ciudadanía. En el marco de este plan se reconoce que la pobreza infantil 

debe entenderse desde la promoción de hábitos y estilos de vida, educativos 

parentales saludables, equilibrados y constructivos. En paralelo se pretende la 

potenciación de la conciliación entre la vida laboral y la familiar además del 

incremento del éxito escolar y la finalización de los estudios en la etapa 

obligatoria.  

¶ El Pacte per a la Infància a Catalunya  impulsado por el Departament de 

Benestar Social i Familia y aprobado en Julio de 2013 prevé la concreción de 

políticas y acciones transversales para abordar la pobreza infantil desde las 

vertientes de salud, escuela, familia. Esta transversalidad resulta indispensable 

ante la evidencia de la fragmentación de las redes de sanidad, educación y 

servicios sociales que en función de los territorios y de variables en ocasiones 

alejadas de criterios técnicos, no permite prestar una atención global y de 

impacto en las familias, los niños y el entorno.  

 
En este reconocimiento de la necesidad del trabajo conjunto se recogen años de 

trabajo y colaboración entre las diversas entidades e instituciones de la acción social 

que en repetidas ocasiones han ido haciendo públicos datos. La falta de recursos para 

atender las crecientes necesidades de la población infantil ha sido puesta en evidencia 

desde sectores y entidades diversas. El informe de la Taula dôEntitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya (Feu, 2011), destaca que las redes familiares de apoyo 

soportan de forma poco visible el fenómeno de la crisis y sitúa las causas de la 

pobreza infantil en los siguientes factores: 
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¶ El impacto de la crisis económica que en los últimos años ha incrementado la 

pérdida y/o precarización de puestos de trabajo con la consecuente 

disminución del poder adquisitivo de las familias y las dificultades crecientes 

para atender a las necesidades de todos sus miembros, con especial 

incidencia en los niños y niñas. 

¶ Las condiciones y situación de la vivienda que suponen un gasto importante 

para las familias o el riesgo de pérdida con el consecuente desarraigo y 

ubicación en otros lugares en condiciones poco adecuadas. 

¶ Los cambios de la propia institución familiar y la diversidad de modelos de 

familia puede situar en una posición de vulnerabilidad e inseguridad a los 

menores si se asocian a otros factores de los descritos. 

 

Y el mismo informe identifica las consecuencias de la pobreza infantil como: 

 

¶ La no satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas en 

alimentación, ropa, calzado,... 

¶ La exclusión sanitaria evidente en la presencia de determinado tipo de 

patologías y en los problemas de salud mental. Salud bucodental y 

oftalmológica... 

¶ La precariedad de la vivienda, la falta de condiciones higiénicas, de 

temperatura adecuada,... además de la movilidad y la sobreocupación que no 

favorecen un entorno adecuado para la convivencia, el estudio y la intimidad. 

¶ La exclusión educativa y relacional ante: la privación de condiciones y medios 

para el seguimiento óptimo y la evolución de los aprendizajes, las dificultades 

económicas y de infraestructuras para la escolarización en la etapa infantil, la 

participación en espacios socializadores de educación no formal que al no ser 

obligatorios aparecen dotados de menos recursos. 

 
En el informe publicado por la Síndica de Greuges de Barcelona en mayo de 2009 

titulado Itineraris i Factors dôExclusi· Social, los autores, S. Sarasa y A. Sales 

profundizan en las etapas de la infancia y la adolescencia del ciclo vital y la transición 

de la adolescencia a la vida adulta partiendo de la hipótesis según la cual la 

socialización primaria de los individuos tiene mucha importancia como factor clave 

para entender mejor el  proceso de exclusión social.  
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En este estudio los indicadores que se utilizaron en la medición de los itinerarios de 

pobreza y exclusión fueron: la falta de formación, el desempleo de larga duración, la 

falta de vivienda, la salud precaria, la familia y la delincuencia, prostitución y 

encarcelamiento. Se exploraron además las relaciones con el entorno del niño/a y del 

adolescente y en concreto con sus padres o tutores legales y con los maestros, la 

implicación con la escuela y datos individuales sobre el estado de salud y actividades 

extraescolares entre los 12 y los 16 años.  

El Síndic de Greuges de Catalunya por su parte en un informe extraordinario sobre 

pobreza infantil publicado en septiembre de 2012 refiere que el 23,7% de los menores 

de 16 años en el año 2010 se encuentran en  situación de pobreza lo que suponía una 

población de 285.000 niños/as que se encuentra con graves dificultades para 

satisfacer sus necesidades básicas (Síndic de Greuges de Catalunya, 2012, p.6)  En el 

informe se analizan un amplio espectro de indicadores y las recomendaciones se 

dirigen tanto hacia la generación de recursos adecuados para la atención de este 

colectivo, como a la mejora de las políticas de atención a la infancia y a la dotación de 

recursos para prestaciones directas que permitan paliar las graves circunstancias 

repetidamente detectadas y denunciadas. En su informe anual del Síndic al Parlament 

de Catalunya (2012) insiste en la denuncia de la ñcarencia y retrocesos en la 

intensidad y cobertura de las prestaciones económicas para combatir la pobreza 

infantilò y en la necesidad de ñconfigurar un sistema integrado de prestaciones 

econ·micas para combatir la pobreza infantilò (Síndic de Greuges de Catalunya, 2012, 

p.141) 

En el marco de esta compleja realidad programas como CaixaProinfancia asumen 

responsabilidades directas sobre el futuro y las oportunidades de la infancia y sus 

familias y se suman a propuestas e ideas que desde diferentes ámbitos de la sociedad 

no profundizan en el desaliento sino que estimulan la creación de respuestas 

colectivas. Por ejemplo en el ámbito de la educación Victoria Camps destaca ideas 

que insisten en el valor transformador de la educaci·n y en la importancia de ñcreerò 

en ella y señala que ñTodos los factores que concurren en la crisis actual tendrían que 

ser bienvenidos porque son signos de progreso y del paso de una sociedad estática y 

dictatorial a una sociedad m§s libre, equitativa y democr§ticaò (Camps, 2008, p.210).  
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3. Desigualdad social en la ciudad de Barcelona 

El programa CaixaProinfancia está presente en Barcelona ciudad y en algunos 

municipios de su área de influencia que presentan características muy diferenciadas 

de población  en cuanto a la situación socioeconómica de sus habitantes. 

La ciudad de Barcelona tenía a 1 de enero de 2012 una población de 1.620.943 de los 

cuales 223.848 eran menores de entre 0 y 16 años (13,8% de la población) y 338.770 

tenían 65 años o más (20,9% de la población) (Dpt. Estadística Ajuntament de 

Barcelona, 2012c). Según datos de la Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la 

Població en 2011 la tasa de riesgo de pobreza de la población barcelonesa se situa en 

torno al 18,3% para la población general, porcentaje 3 puntos inferior que la tasa de 

riesgo de pobreza catalana según la misma encuesta. En cambio, la tasa de riesgo de 

pobreza para los menores de 16 años en 2011 se situaba en torno al 20,4% para 

Barcelona, lo que supone 8 puntos porcentuales por debajo de la catalana, la cual 

ascendió hasta el 28% para el mismo año (Dpt. Estadística Ajuntament de Barcelona, 

2012f). A pesar de encontrar unos valores que sitúan a la capital en una posición más 

favorable respecto de los valores de la Comunidad Autónoma, el porcentaje de 

personas bajo el umbral de pobreza relativa es alto. Por ello, es necesario profundizar 

más en otros indicadores socioeconómicos que nos permitan caracterizar mejor la 

situación de desigualdad social en la ciudad con la finalidad de identificar las 

necesidades del territorio, así como comprender mejor las situaciones de pobreza y 

exclusión social.  

En consecuencia, a continuación, nos detendremos, en primer lugar, en el  reparto de 

renta en los diferentes distritos de Barcelona. En segundo lugar, en la distribución del 

desempleo y, finalmente, en la incidencia de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) en 

la ciudad.  

El indicador de Renda Familiar Disponible per cápita de Barcelona (Índice RFD) es un 

indicador teórico que se calcula a partir de una serie de variables y que permite 

conocer la capacidad económica y la posición relativa de cada unidad geográfica en 

relación al resto de zonas y también a la media de la ciudad, la cual se fija en un valor 

igual a 1002. El valor obtenido no hace referencia a individuos u hogares, sino que es 

                                                           
2
    A partir de los cálculos de las macromagnitudes de la Renta Familiar Bruta Disponible y la Renta 

Familiar Bruta Disponible per cápita elaborados por Idescat, se crea un modelo micromunicipal basado en 
la combinación de las siguientes variables: nivel de estudios de la población residente; la situación laboral; 
las características del parque de turismos y los precios del mercado residencial (Dpt.Estadística 
Ajuntament de Barcelona, 2012g).   
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una media aplicable al conjunto de residentes de la unidad territorial en cuestión. 

Desde 2007 el cálculo se realiza para los 10 distritos y los 73 barrios. En la siguiente 

Tabla 1 se muestra el índice RFD del año 2012 para cada uno de los distritos de la 

ciudad, ordenado de mayor a menor.  

Tabla 1: Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012a). 
 

Observamos que los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts encabezan la tabla 

con un índice de 177 y 139,7, respectivamente, lo que significa que son zonas con una 

capacidad económica muy por encima de la media de 100 puntos para la ciudad de 

Barcelona. En tercero y cuarto lugar encontramos  Eixample y Gràcia, los cuales se 

sitúan entorno de la media de la capital. Finalmente, el resto de distritos se posicionan 

respecto a este índice en unos valores muy por debajo de la media, siendo Nou Barris 

el distrito con menor capacidad económica. Sin embargo y gracias al hecho que el 

índice se calcula a nivel de barrio, se pueden obtener los valores para éste nivel 

territorial, lo que ayuda a identificar dónde se encuentran los 10 barrios con un índice 

menor y mayor. Se observa en las siguientes Tabla 2 y  

Tabla 3 que los primeros se concentran mayoritariamente en el Distrito número 8, Nou 

Barris, y los segundos en el Distrito número 5: Sarrià-Sant Gervasi.   

  

Distritos Índice RFD (2012) 

5.Sarrià ï St. Gervasi 177,0 

4.Les Corts 139,7 

2.Eixample 110,6 

6.Gràcia 103,9 

7.Horta  ï Guinardó 80,0 

10.Sant Martí 79,6 

1.Ciutat Vella 76,6 

3.Sants ï  Montjuïc 76,3 

9.Sant Andreu 72,9 

8.Nou Barris 57,1 
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Tabla 2: Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 10 barrios con un Índice RFD 
menor. 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012b). 
 
 

Tabla 3: Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. 10 barrios con un Índice RFD 
mayor. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012b). 

 

También debemos señalar que este indicador aplicado a los barrios permite observar 

como cada distrito no es homogéneo, de modo que existen diferencias muy 

importantes en la capacidad económica de los barrios que los integran evidenciando la 

situación de desigualdad aunque las medias en su conjunto los sitúen en una buena 

posición. Por ejemplo, es el caso del Distrito 4, Les Corts, donde Pedralbes es el barrio 

con más capacidad económica y supera el barrio con el mismo nombre que el Distrito, 

Les Corts, cuyo índice es 111 puntos inferior, a pesar del hecho que globalmente éste 

distrito queda bien posicionado respecto de la media 100 de Barcelona (Tabla 1). 

Núm. y nombre de los Barrios 
Núm. y nombre de 

los Distritos 
Índice RFD (2012) 

50. Les Roquetes   8.Nou Barris 52,8 

56. Vallbona   8.Nou Barris 52,6 

54. Torre Baró   8.Nou Barris 52,4 

58. Baró de Viver   9.Sant Andreu 52,4 

70. El Besòs i el Maresme   10. Sant Martí 52,4 

57. La Trinitat Vella   9.Sant Andreu 52,2 

51. Verdun   8.Nou Barris 49,5 

12. La Marina del Prat Vermell - 
AEI Zona Franca   

3.Sants ï  Montjuïc   45,9   

53. La Trinitat Nova   8.Nou Barris 38,9 

55. Ciutat Meridiana   8.Nou Barris 37,5 

Núm. y nombre de los Barrios 
Núm. y nombre de 

los Distritos 
Índice RFD (2012) 

21. Pedralbes 4. Les Corts  240,7 

24. Les Tres Torres 5. Sarrià-St.Gervasi 215,0 

23. Sarrià 5. Sarrià-St.Gervasi 189,8 

25. Sant Gervasi-La Bonanova 5. Sarrià-St.Gervasi 187,9 

22. Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes   

5. Sarrià-St.Gervasi 177,5 

26. Sant Gervasi - Galvany   5. Sarrià-St.Gervasi 176,0 

7. La Dreta de l'Eixample   2. Eixample 150,1 

67. La Vila Olímpica del 
Poblenou   

10. Sant Martí 146,6 

27. el Putxet i el Farró   5. Sarrià-St.Gervasi 138,2 

19. les Corts   4. Les Corts 129,6 
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También, tal como se muestra en la Tabla 4, hay mucha disparidad en el Distrito 

número 10, Sant Martí, donde el índice del barrio de la Vila Olímpica supera también 

en casi 100 puntos el barrio número 70 Besòs i el Maresme. Por último, en Nou Barris, 

distrito 8, encontramos Ciutat Meridiana como el barrio con menor índice RDF de 

Barcelona.             

Tabla 4: Desigualdad dentro de los distritos: distribución territorial de la renta familiar en 
Barcelona. Identificación de los barrios dentro de cada distrito con el mayor y menor índice 

RFD 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012b). 
 

 
 

  

Distrito 1. Ciutat Vella  Índice RFD (2012) 

2.El barri Gòtic 99,7 

1.El Raval 64,5 

Distrito 2. Eixample Índice RFD (2012) 

7. Dreta de lôEixample 150,1 

10. St. Antoni  94,8 

Distrito 3. Sants-Montjuïc Índice RFD (2012) 

18. Sants 85,2 

12. La Marina del Prat Vermell - 
AEI Zona Franca   

45,9 

Distrito 4. Les Corts  Índice RFD (2012) 

21. Pedralbes 240,7 

19. Les Corts  129,5 

Distrito 5. Sarrià-St.Gervasi Índice RFD (2012) 

24. Les Tres Torres 215,0 

27. El Putxet i el Farró   138,2 

Distrito 6. Gràcia Índice RFD (2012) 

30. La Salut   117,4 

29. El Coll   92,9 

Distrito 7. Horta-Guinardó Índice RFD (2012) 

36. La Font d'en Fargues   107,5 

37. El Carmel   58,5 

Distrito 8. Nou Barris Índice RFD (2012) 

44. Vilapicina i la Torre Llobeta   71,7 

55. Ciutat Meridiana 37,5 

Distrito 9. St.Andreu Índice RFD (2012) 

60. Sant Andreu   77,6 

57. la Trinitat Vella   52,2 

Distrito 10. St.Martí Índice RFD (2012) 

67. la Vila Olímpica del Poblenou   146,6 

70. el Besòs i el Maresme   52,4 
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En el siguiente mapa ilustramos la distribución territorial de la renta familiar en 

Barcelona señalando con colores, a modo de semáforo, la situación de cada distrito 

según la capacidad económica valorada a través del índice RDF en 2012. De color 

verde se señalan las zonas con un valor del índice RDF igual o superior a 125; 

amarillo los distritos con un índice RDF menor que 125 pero igual o mayor que 100; en 

naranja los distritos con un índice RDF menor que 100 pero igual o mayor que 75; por 

último en rojo los distritos con un índice RDF menor de 75 puntos (de acuerdo con los 

valores del índice RDF 2012 en la Tabla 1). Al mismo tiempo, también cruzamos ésta 

información con los datos de la Tabla 4: Desigualdad dentro de los distritos: 

distribución territorial de la renta familiar en Barcelona. Identificación de los barrios 

dentro de cada distrito con el mayor y menor índice RFD 2012., de modo que se 

visualiza también la desigualdad entre barrios dentro del mismo distrito.  
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Figura 1: Distribución territorial de la renta familiar en Barcelona e identificación de la desigualdad dentro de los distritos:barrios dentro de cada distrito con el 
mayor y menor Índice RFD 2012.  

 

 

 

Fuente: Elaboraci·n propia a partir de los datos del Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012a y 2012b). 

 RFD 2012 del distrito Ó 125 
 RFD 2012 del distrito entre <125 - Ó100 
 RFD 2012 del distrito entre <100 - Ó75 
 RFD 2012 del distrito <75 
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Una vez descrito el reparto de la renta en Barcelona, el siguiente indicador 

socioeconómico nos ayudará a comprender mejor la situación social de los distritos. 

Se trata de ver los datos acerca del paro registrado. Ésta información nos permite 

conocer mejor cuales son las necesidades del territorio en un momento de crisis 

económica como la actual. Valorar la incidencia de la desocupación indica o anticipa 

futuras situaciones de pobreza y exclusión social.  

Cabe señalar que la tasa de paro en Barcelona entre la población mayor de 16 años 

fue en 2011 de 16,9% según la Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la 

Població (ECVHP 2011) elaborada por Institut dôEstad²sitca de Catalunya (Idescat) y 

Institut dôEstudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Este dato se sitúa 

por debajo de la tasa de paro estimada para el conjunto de Cataluña (23,6%) y 

también del dato para el resto de municipios del área metropolitana (24%) para el 

mismo año (Sarasa et al., 2013, p.14). En cuanto a la evolución de la tasa de paro 

según los datos de la misma encuesta encontramos que en 2006 en el municipio de 

Barcelona la tasa ascendía al 7,4%, lo que significa que en estos 5 años, del 2006 al 

2011, la tasa de desempleo se ha duplicado. Por el contrario, en el resto de municipios 

del área metropolitana en el mismo período se ha triplicado el valor de la tasa que ha 

evolucionado del 8,5% en 2006 al 24% en 2011. Los autores que han realizado el 

análisis de ésta encuesta concluyen que éstos resultados muestran que la ciudad 

condal, a pesar de todo, no es de los municipios más castigados por la crisis 

económica en términos de ocupación y actividad económica. Sin embargo, debemos 

detenernos más en la distribución del paro dentro de la ciudad de Barcelona, ya que 

no tiene la misma incidencia en todas las zonas de la ciudad. En la siguiente podemos 

observar cómo se distribuye el desempleo en Barcelona según distritos.       
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Tabla 5: Estimación del paro registrado según Distritos de la ciudad de Barcelona.Evolución 
Diciembre 2009 ï Diciembre 2012. 

 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012d). 

 
En la Tabla 5 el Distrito de Sant Martí encabeza el listado con el mayor número 

absoluto de paro registrado en diciembre de todos los años en el período 2009-2012. 

Le siguen el distrito número 2 Eixample y el número 8 Nou Barris. En el extremo 

inferior encontramos los distritos 4 y 5, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi, con el menor 

número de casos de paro registrados en diciembre de todos los años. Se observa una 

tendencia a un incremento del paro registrado en todo el periodo. Encontramos que, 

casi para todos los distritos, en diciembre 2012, la estimación es la más alta de todo el 

período. Podemos concluir, en primer lugar, que hay unas áreas con más registro de 

paro y, en consecuencia, más vulnerables. Son los distritos de Sant Martí, Eixample, 

Nou Barris que durante todo el período encabezan la lista con un mayor paro 

registrado. En segundo lugar, los datos señalan que las zonas con menor número de 

paro durante todo el período analizado son los distritos de Les Corts y Sarrià Sant 

Gervasi.   

Para terminar este apartado un último indicador a comentar es la incidencia en la 

ciudad de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI). El PIRMI es un programa de la 

Generalitat de Catalunya gestionado des de los Centros de Servicios Sociales 

Municipales o desde entidades de la ciudad y que consiste en atender personas con 

dificultades de inserción laboral y dificultades económicas con el fin de realizar un plan 

social para su inserción (por ejemplo formación) y a cambio de éste compromiso 

Distritos 
Diciembre 

2009 

Diciembre 

2010 

Diciembre 

2011 

Diciembre 

2012 

10.Sant Martí 15.880 15.568 16.784 17.624 

2.Eixample 14.297 14.357 15.470 15.916 

8.Nou Barris 12.667 12.595 13.880 14.744 

3.Sants ï  Montjuïc 12.030 12.007 12.976 13.322 

7.Horta  ï Guinardó 10.778 10.730 11.678 12.225 

9.Sant Andreu 9.678 9.896 10.700 11.162 

1.Ciutat Vella 9.355 9.682 9.941 9.525 

6.Gràcia 7.153 6.961 7.488 7.657 

5.Sarrià ï St. Gervasi 5.195 5.108 5.433 5.563 

4.Les Corts 4.024 3.958 4.308 4.444 

Total Barcelona 101.062 100.868 108.624 112.192 
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reciben una prestaci·n econ·mica (Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona, 

2013a). 

En la Tabla 6 se muestra como en Ciutat Vella se observa  el mayor número de 

beneficiarios, entendido como expedientes vigentes a diciembre de 2012, seguido de 

los distritos de Nou Barris y Sant Martí.  

Tabla 6: Renta Mínima de inserción expedientes vigentes a 31-12-12. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012e). 
 

A partir de los indicadores analizados en este apartado (índice RFD, paro registrado y 

beneficiarios del PIRMI) es necesario recapitular y cruzar la información de estos tres 

indicadores sociales en el año 2012. El distrito de Nou Barris (Distrito 8) es uno de los 

más vulnerables en términos de situación socioeconómica, con el índice RDF más 

bajo de la ciudad, en tercera posición en relación al paro registrado en diciembre de 

2012 y en segunda posición respecto del número de beneficiarios de PIRMI. Otro 

distrito con datos desfavorables es Sant Martí (Distrito 10). Aunque su índice RDF en 

2012 no es de los más bajos (79,6) hay mucha disparidad en relación a la capacidad 

económica según el barrio analizado dentro del distrito tal como se ha comentado 

anteriormente (ver Tabla 4). Además, en Sant Martí se registra el mayor paro en 

diciembre durante cinco años seguidos (ver Tabla 5). Finalmente, es el tercer distrito 

en número de prestaciones PIRMI. Por el contrario, Sarrià-Sant Gervasi (Distrito 5) y 

Les Corts (Distrito 4) son los distritos mejor posicionados en todos los aspectos 

analizados: tienen el mayor índice RDF en 2012, el menor número de paro registrado 

en diciembre de todo el período 2009-2012 y el menor número de prestaciones PIRMI.  

  

Distritos 
PIRMI 

Diciembre 2012 

1.Ciutat Vella 543 

8.Nou Barris 402 

10.Sant Martí 297 

7.Horta  ï Guinardó 285 

3.Sants ï  Montjuïc 233 

2.Eixample 221 

9.Sant Andreu 177 

6.Gràcia 121 

5.Sarrià ï St. Gervasi 90 

4.Les Corts 30 

Total Barcelona 2.654 
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Estos datos constituyen una aproximación a la realidad de cada distrito y al impacto 

que está generando la crisis en relación con el incremento de la desigualdad social en 

la ciudad de Barcelona. Sin embargo no sería posible comprender el alcance de la 

desigualdad sin considerar otros factores determinantes como el impacto de los 

recortes en servicios públicos especialmente en los sectores de la salud, la educación 

y de apoyo social, que comienzan a generar distancias significativas entre distritos, por 

ejemplo en la diferencia de esperanza de vida o el impacto de la experiencia de los 

desahucios en una familia.  

En consecuencia, la creciente polarización que se observa  determina que nacer en un 

barrio u otro pueda suponer oportunidades y perspectivas de vida muy diferentes. 
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4. Infancia vulnerable y recursos de atención en Barcelona  

El principal instrumento para la regulación y la dotación de recursos dirigidos a la 

atención de la infancia vulnerable en el territorio descrito vienen definidos en la Cartera 

de Serveis Socials que, según el Decret 142/2010, d'11 d'octubre enmarcado en la Llei 

12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials es el instrumento y la expresión de la más 

reciente configuración del sistema de servicios sociales en Cataluña y donde se 

incluyen todas las prestaciones de servicios económicas y tecnológicas que ofrece el 

sistema público. 

Cabe destacar que en lo que respecta a la atención a la infancia y la adolescencia la 

cartera de Servicios Sociales recoge una amplia tipología de servicios de atención a la 

infancia en función de las necesidades de protección y de atención específica en 

centros, en familia o en el medio. Entre los Servicios Sociales Básicos de prestación 

garantizada aparece el servicio de centro abierto, uno de los de mayor incidencia y 

número de niños participantes de CaixaProinfancia y que aglutina gran parte de las 

funciones que busca desarrollar el programa. Reconocido para niños y niñas de 4 a 15 

años se define como un ñservicio diurno preventivo, fuera del horario escolar, que da 

apoyo, estimula y potencia la estructuración y el desarrollo de la personalidad, la 

socialización, la adquisición de aprendizajes básicos y de tiempo libre y compensa las 

deficiencias socioeducativas de las personas atendidas mediante el trabajo 

individualizado, el grupao, la familia y el trabajo en red y con la comunidad. Tiene por 

objeto proporcionar atención a todos los menores en situación de riesgo favoreciendo 

el desarrollo personal e integración social y la adquisición de aprendizajes, previniendo 

y evitando el deterioro de las situaciones de riesgo y compensando déficits 

socioeducativosò. (Cataluña, DOGC, núm. 5738, 20/10/2010, p. 76201). 

Barcelona ciudad además cuenta con una amplia red de servicios de atención a la 

infancia y la familia entre los cuales: la red de centros abiertos con 16 organizaciones 

que gestionan 17 centros abiertos, 15 de titularidad privada y 2 municipales  (Nota de 

Prensa del Ayuntamiento de Barcelona, mayo 2012) y con dotación de recursos 

incrementado en 2012 en un 14,7% respecto al año anterior. Los niños (entre 5 y 15 

años) y familias para las que también se ofrecen actividades, atendidos en este tipo de 

servicio anualmente se estima en 1.704. 
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Por otra parte el Ayuntamiento en su cartera de servicios sociales amplía los ya 

citados con: los ñCasalsò infantiles con actividades educativas y de tiempo libre y con 

especial incidencia en las necesidades de los niños y niñas en riesgo de exclusión 

social; las CiberCaixas como espacios l¼dicos y educativos para ñaprenderò con las 

nuevas tecnologías y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, los espacios 

de adolescentes, las ludotecas infantiles. Del mismo modo los diferentes municipios 

del área de Barcelona han puesto en marcha sus propios servicios y equipamientos en 

función de sus necesidades. Las actividades de verano forman parte también de este 

grupo de servicios para la atención a la infancia y las familias y se plantean en la 

ciudad con gran diversidad de modalidades que permiten atender a todo tipo de 

población de 1 a 17 años.  

En la Tabla 7 se muestra como el distrito con más menores atendidos en Centros 

Abiertos es Ciutat Vella (Distrito 1)  es el distrito con mayor número de casos tratados 

por el EAIA en 2012 (695). Otros distritos con más de 400 casos de atenciones en 

EAIA son: Sants Montjuïc (489); Sant Martí (479); Nou Barris (472). Estas zonas 

también destacaban en el apartado 3 como zonas más vulnerables a nivel 

socioeconómico. Sant Martí también destaca por tener el mayor número de casos en 

acogimiento familiar (14), aunque también es el distrito con mayor número de plazas 

para vacaciones de verano. Estos datos y, particularmente, el número de casos 

atendidos por el EAIA, se convierte en otro indicador social a tener en cuenta para 

medir la vulnerabilidad social en los distritos de la ciudad.        
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Tabla 7: Servicios para la infancia en Barcelona: número de menores atendidos en Atención 
Social Primaria y Servicios de Promoción Social y Comunitaria por Distritos. 2012.   

 

Distritos 

Menores 
atendidos 
Centros 
Abiertos 

Menores 
atendidos 

EAIA
3
 

Menores en 
Acogimiento 

familiar 
temporal 

Nº Centros 
Infantiles y 
Ludotecas 

Plazas 
ofertadas 

Vacaciones de 
verano para 
niños/as y/o 

adolescentes 

1. Ciutat Vella 783 695 2 5 9.280 

2. Nou Barris 310 472 2 7 15.174 

3. Horta-Guinardó 203 369 5 8 15.770 

4. St. Andreu 158 389 3 2 12.256 

5. St. Martí  125 479 14 7 26.638 

6. Sants-Montjuïc 90 489 3 3 10.997 

7. Les Corts 70 -  3 2 10.095 

8. Eixample 41 235 9 4 17.845 

9. Sarrià-St.Gervasi 0 209 2 2 7.739 

10. Gràcia 0 153 2 3 13.878 

Sin vinculación  

o fuera de Bcn 

- 96 5 - - 

TOTAL Barcelona 1.780 3.586 50 43 139.672 

 

Fuente: Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2013b y 2013c). 

 

  

                                                           
3
    EAIA: Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Reciben los casos de menores en situación 

de desamparo o en riesgo de estar en este contexto que han sido detectados por los servicios sociales de 
base, las instancias judiciales o policiales o DGAIA (Direcci· General dôAtenci· a la Inf¨ncia i 
lôAdolesc¯ncia). El EAIA de Sarrià-St.Gervasi ï Les Corts está compartido, de manera que los casos de 
Les Corts figuran en la celda Sarrià-Sant-Gervasi.   
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5.  El programa CaixaProinfancia en el área de Barcelona 

El programa CaixaProinfancia tiene en la provincia de Barcelona como zona prioritaria 

de influencia la ciudad y algunos municipios del área metropolitana que presentan 

datos de población en situación de pobreza dentro de los criterios establecidos desde 

el programa. Ello sin embargo no ha sido impedimento para que algunas entidades 

con proyectos en determinadas zonas algo más alejadas pusieran en marcha acciones 

de atención a la infancia con el apoyo de CaixaProinfancia.  

En primer lugar, se analizará la presencia del programa en la provincia de Barcelona y 

en los municipios del área metropolitana; En segundo, el Programa CPI en la ciudad 

de Barcelona y sus distritos y, finalmente, la descripción de las redes que operan en 

éste territorio.    

5.1. CaixaProinfancia en la provincia de Barcelona 

En la Tabla 8 se presenta de forma resumida datos cuantitativos de la presencia del 

programa en el año 2012 en la provincia de Barcelona. Se identifica el número de 

municipios según comarca de la provincia de Barcelona y número de niños, niñas, 

adolescentes y familias que participan en el programa CaixaProinfancia. En total se 

atiende a la infancia con el apoyo del programa en 85 municipios de la provincia 

distribuidos en 7 comarcas con un total de 17.404 niños/as y 12.874 familias.  

Tabla 8: Presencia del programa CPI en la provincia de Barcelona. 

 
Comarca Núm. de municipios Niños/as CPI Familias CPI 

Barcelonés 5 11.594 8.180 

Baix Llobregat 28 2.232 1.804 

Vallès Occidental 17 1.977 1.530 

Vallès Oriental 14 561 443 

Maresme  11 459 405 

Garraf 6 318 283 

Alt Penedès 4 263 234 

TOTAL  85 17.404 12.874 

 
Fuente: Datos del aplicativo del programa CPI. Año 2012.  
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Si nos fijamos en el número de niños y familias que participan en el programa, la tabla 

muestra como la comarca del Barcelonés es el lugar donde se concentra la mayor 

parte de beneficiarios del programa. Sin embargo, en número de municipios destaca la 

extensión del programa en el área metropolitana de Barcelona en comarcas anexas 

como el Baix Llobregat, con 28 municipios y en el Vallès Occidental y Oriental, con 17 

y 14 municipios, respectivamente.  

A continuación, se destaca la presencia del programa en los municipios de más de 

20.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona donde CaixaProinfancia 

atiende más de 100 niños/as y que representa mínimo un 2% de la población infantil 

de 0 a 16 años de la localidad4. La elección de estos municipios responde al hecho de 

que, de acuerdo a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de servicios sociales la áreas 

básicas de servicios sociales, desde los cuales se atiende a toda la población, se 

organizan sobre un número de habitantes mínimo de 20.000, tomando como base el 

municipio. Es mayoritariamente en estos núcleos de población donde el Programa CPI 

ha tenido una especial incidencia por la concentración de los menores y familias en 

situaciones de riesgo de pobreza y exclusión. 

 

  

                                                           
4
   Hay otros municipios de más de 20.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona donde hay 

presencia del programa CPI, pero la cantidad de niños beneficiarios del programa representa menos de 
un 2% de la población infantil de éstas localidades en el año 2012: St. Joan Despí, Molins de Rei; 
St.Cugat del Vallès; Montcada i Reixac; Barberà del Vallès; Ripollet; Sant Andreu de la Barca; Viladecans; 
Esplugues de Llobregat; Castelldefels; Cerdanyola del Vallès.   
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Tabla 9: Principales municipios de más de 20.000 habitantes del área metropolitana de 
Barcelona con mayor incidencia del programa CPI respecto de la población infantil de 0 a 16 

años 

 

Municipio 
Población 

(2012) 

Población 

infantil 0-16 

(2012) 

 

Niños/as 

CPI 

 

Familias 

CPI 

Incidencia CPI 

sobre Total de 

Población infantil 

(0-16) 

Barcelona 1.620.943 223.848 7.087 4.887 3 % 

Badalona 220.977 38.909 1.796 1.231 5 % 

Hospitalet de Llobregat 257.057 39.498 1.391 1.079 4 % 

Sta. Coloma de Gramenet 120.593 20.273 793 577 4 % 

St. Boi de Llobregat 83.070 14.455 555 409 4 %  

St. Adrià de Besòs 34.482 6.501 534 410 8 % 

Cornellà de Llobregat 87.458 15.050 309 212 2 % 

El Prat de Llobregat 63.162 10.906 272 242 2 % 

Gavà 46.488 8.679 180 129 2 % 

Sant Feliu de Llobregat 43.671 8.112 158 151 2 % 

Sant Vicenç dels Horts 28.084 5.417 134 92 2 % 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos del aplicativo del programa CPI, año 2012, y datos de 

población de Idescat (2012).  

 
En la Tabla 9 se corrobora como Barcelona es el municipio de la provincia donde 

CaixaProinfancia tiene una mayor incidencia en números absolutos de atención. Le 

siguen los municipios de Badalona y Hospitalet de Llobregat con más de 1.000 

mneores, y Santa Coloma de Gramenet lo que representa un 5% y un 4%, 

respectivamente, sobre el total de población infantil (0-16 años) de estas poblaciones 

barcelonesas en 2012. 

Otro dato a destacar es la presencia del programa en otras poblaciones del área 

metropolitana situadas en la comarca del Baix Llobregat, aunque sólo corresponde al 

2% de la población de 0 a 16 años. Es el caso de Cornellà de Llobregat, El Prat de 

Llobregat, Gavà, St. Feliu de Llobregat y St. Vicenç dels Horts. Cabe destacar el caso 

de St. Adrià del Besòs y Sant Boi de Llobregat, donde los niños/as atendidos por el 

programa representan el 8% y el 4% de los niños de 0-16 de dichas poblaciones.  

Más allá del área metropolitana cabe destacar también algunas poblaciones de más 

de 20.000 habitantes de la provincia de Barcelona donde CPI atiende más de 100 

niños/as y que también representa mínimo un 2% de la población infantil de 0 a 16 

años de la localidad. Estos municipios son Sabadell y Terrassa en la comarca del 
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Vallès Occidental; Mataró (Maresme); Vilanova i la Geltrú (Garraf); Granollers y Mollet 

del Vallès, en el Vallès Oriental y Vilafranca del Pendès (Alt Penedès).  

Tabla 10: Principales municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Barcelona con 
mayor incidencia del programa CPI respecto de la población infantil de 0 a 16 años. 

 
 

 

Municipio 

 

 

Población 

(2012) 

 

 

Población 

infantil 0-16 

(2012) 

 

 

Niños/as 

CPI 

 

 

Familias 

CPI 

Proporción niños 

atendidos por CPI 

sobre el Total de 

Población infantil 

(0-16) 

Sabadell 207.938 37.306 746 535 2 % 

Terrassa 215.678 41.588 672 482 2% 

Mataró 124.084 22.628 364 315 2 % 

Vilanova i la Geltrú 66.591 11.772 239 206 2 %  

Granollers 59.954 10.564 223 169 2 % 

Vilafranca del Penedès 39.035 7.411 195 172 3 % 

Mollet del Vallès 52.242 10.106 170 133 2 % 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos del aplicativo del programa CPI, año 2012, y datos de 

población de Idescat (2012).  
 

5.2. CaixaProinfancia en la ciudad de Barcelona 

A continuación se describe la incidencia del programa CPI en Barcelona y cómo se 

distribuye la atención en los diferentes distritos de la ciudad. En 2012 el número de 

beneficiarios del programa en la ciudad fue de 7.087. Tal como se ha comentado 

anteriormente, el alcance del programa respecto de la población infantil (0 a 16 años) 

de la ciudad es del 3% del total de población infantil del municipio y, atendiendo que el 

20,4% de los menores de 16 años en 2011 en la ciudad se sitúa en niveles de pobreza 

(Dpt. Estadística Ajuntament de Barcelona, 2012f), podemos concluir que el programa 

incide sobre el 15% de este colectivo. Sin embargo, es necesario poner de relieve 

primero en qué ámbitos se está actuando. En segundo lugar, observar en qué zonas el 

programa tiene mayor incidencia y, finalmente, la distribución de las redes en la 

ciudad, con el fin de mejorar el tipo de atención y su cobertura.   

Las ayudas del programa CPI se distribuyeron de la siguiente manera en 2012 en la 

ciudad. Un 49,34 % (3.497) fueron ayudas en bienes y un 30,28% (2.149) fueron 

recursos destinados a servicios. Cabe destacar una apuesta por la atención 

combinada de bienes y servicios que ascendió al 20,38% (1.444). En consecuencia, se 
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va generando una acción más integral con los beneficiarios de las ayudas y sus 

familias. Un hecho que también se refleja en el tipo de ayudas.        

Según el tipo de ayuda recibido el refuerzo educativo es el servicio con más 

participantes (4.625), seguido de las actividades de educación no formal y tiempo libre 

(2.419) y los recursos para la promoción de la salud (1.732 ayudas). La atención o 

terapia psicosocial suma 829 ayudas y el apoyo familiar comenzó en el curso 5 (2011-

2012) y en 2012 participan 126 padres y/o madres.  

Para valorar en qué zonas el programa tiene mayor presencia, en la Tabla 11 se pone 

de relieve que dentro de la ciudad de Barcelona los distritos de Ciutat Vella y Horta-

Guinardó son los que tienen un número mayor de beneficiarios, en lo que hace 

referencia al número de niños/as atendidos y número de familias5, lo cual representa 

en el primer caso un 21% de los niños de 0 a 16 del distrito. En los otros distritos la 

incidencia del programa respecto de la población infantil 0-16 del mismo distrito es 

menor entre el 6 y el 1%.  

Tabla 11: CaixaProinfancia en los distritos de la ciudad de Barcelona. 

 
 

 

Distrito 

 

 

Población 

(2012) 

 

 

Población 

infantil 0-16  

(2012) 

 

 

Niños/as 

CPI 

 

 

 

Familias  

CPI 

Proporción niños 

atendidos por CPI sobre 

el Total de Población 

infantil (0-16)  

(%) 

Ciutat Vella  

Horta - Guinardó 

Sants - Montjuïc  

St. Andreu 

Nou Barris 

St. Martí  

Eixample 

Sarrià - St. Gervasi 

Gràcia 

Les Corts 

104.442 

169.107 

184.072 

147.453 

167.419 

232.885 

265.828 

145.391 

121.926 

82.420 

12.403 

23.081 

24.123 

21.462 

24.005 

34.365 

32.327 

25.592 

15.422 

11.068 

2.587 

1.344 

646 

630 

587 

510 

411 

301 

297 

136 

1.734 

920 

453 

514 

438 

373 

350 

236 

198 

96 

21   

6 

3 

3 

2 

1 

1 

1  

2 

1 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos del aplicativo del programa CPI, año 2012, y datos de 
poblaci·n a 01/01/2012 del Dpt. dôEstad²stica de lôAjuntament de Barcelona (2012c). 

 
 

                                                           
5
 Los datos extraídos del aplicativo de gestión del programa CPI, año 2012, indican los servicios 

prestados. Su suma es superior al número de niños/as de los diversos años puesto que un mismo 
destinatario puede haber recibido diferentes ayudas.  
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5.3. Las Redes CaixaProinfancia en Barcelona 

Las entidades coordinadoras de red que desarrollan actividades del programa CPI en 

la ciudad de Barcelona son la totalidad de las 5 que operan igualmente en el territorio 

de Cataluña6. Cada una de ellas agrupa un conjunto de entidades con las cuales 

establece coordinación y procesos de gestión del programa con intervenciones de 

mayor o menor intensidad en función de la relación previa de trabajo en red y 

relaciones históricas que han confluido en el programa CPI. Las redes son:  

¶ Cáritas Diocesana de Barcelona con 14 7 entidades  

¶ Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya. (APSEC) con 15 

escuelas. 

¶ Federación y Atención a la Infancia y la adolescencia (FEDAIA) con 14 

entidades. 

¶ Casal dels Infants per a lôAcci· Social als Barris (Casal dôInfants del Raval) con 

8 entidades. 

¶ Save the Children como entidad única en su red. 

 

Cáritas Diocesana de Barcelona es la entidad que lleva a cabo la acción social de la 

Iglesia y en Barcelona tiene una larga y consolidada trayectoria de trabajo social y 

socioeducativo profesionalizado. CaixaProinfancia constituye uno de los programas 

que lleva a cabo enmarcado en el modelo de acción social que acompaña y 

promociona a las familias partiendo de un plan de trabajo para la mejora de su calidad 

de vida, a la vez que mantiene ayudas de carácter asistencial y/o puntual para cubrir 

necesidades que precisan de este tipo de recursos.  

Caritas como organización ha trabajado siempre con familias que proceden de 

situaciones de exclusión y marginalidad y el programa CaixaProinfancia ha 

complementado y ampliado los servicios que se ofrecían desde la entidad aunque 

incorporando nuevos parámetros y criterios que no siempre se han ajustado a toda la 

tipología de familias atendida. A estas familias Caritas continuó dándoles cobertura 

como venía haciéndolo desde hace muchos años.  

 

                                                           
6
   Los datos de este apartado corresponden al período 01/10/2011 al 30/09/2012.  

7
 Datos de la composición de las Redes CaixaProinfancia presentes en Barcelona correspondientes al 

curso 5 (2011-2012).  
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La red Cáritas Diocesana de Barcelona ï CaixaProinfancia nació partiendo de un 

conocimiento y colaboración mutua entre las diferentes entidades. Cáritas Diocesana 

de Barcelona trabajaba coordinadamente con entidades de iniciativa social de las 

diócesis de Barcelona, Terrassa y Sant Feliu de Llobregat ofreciendo asesoramiento 

técnico-profesional y ayuda económica para el desarrollo de las actividades. El 

programa CaixaProinfancia asume una parte importante del coste de la actividad y 

permite ampliarla a un mayor número de menores y familias. En el período 01/10/2011 

al 30/09/2012 se atendieron dentro del programa CPI 2.822 niños/as y/o adolescentes 

y 1.862 familias.  

Todas las entidades trabajan vinculadas al territorio en el que se ubican. Destacar que 

en Barcelona la relación que Cáritas ha establecido a lo largo de los años con los 

Servicios Sociales públicos ha sido previamente pactada en cada territorio y con cada 

entidad. Cáritas trabaja desde hace años con profesionales titulados sobre los cuales 

recae la responsabilidad del plan del trabajo con las familias, y con un registro de 

perfiles profesionales específico y especializado. La colaboración del voluntariado está 

también muy presente tanto en Cáritas como en las entidades de su red, aporta una 

acción complementaria a la acción social profesional. La red está presente en todos 

los distritos de Barcelona (ver Figura 2).  
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Figura 2: Distribución de la Red Cáritas Diocesana de Barcelona CaixaProinfancia en los 
distritos de Barcelona. Período 1 de octubre de 2011 ï 30 de septiembre de 2012. 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del programa CPI y de las entidades coordinadoras de 
red. 
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La Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC). Está 

formada por un conjunto de escuelas privadas concertadas que se agrupaban entorno 

a la entidad por su identidad como escuelas cristianas de Cataluña.  

APSEC no es una entidad de acción social ni tiene en sus objetivos la puesta en 

marcha y realización de una planificación específica para la atención a familias fuera 

del contexto y contenido académico/escolar/extraescolar. Sin embargo tiene una gran 

capacidad para detectar situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión de los 

niños y niñas que acuden a los centros escolares. Con anterioridad al inicio del 

programa las escuelas establecían sus mecanismos de ayuda para los alumnos que lo 

precisaran y CaixaProinfancia les ofreció la oportunidad de atender a un mayor 

número de niños y niñas escolarizados, en su mayoría, en centros de zonas con una 

presencia significativa de población en riesgo. Estos menores presentaban carencias 

en su entorno familiar y falta de recursos para participar en actividades formativas de 

tiempo libre organizadas por la propia escuela repercutiendo todo ello en su 

integración y rendimiento en el entorno escolar. 

Si bien durante los primeros cursos APSEC centró su acción en la distribución y 

seguimiento de los bienes y servicios, la implementación del nuevo modelo generó 

cambios organizativos, de personal y de relación con los centros escolares y sus redes 

territoriales de pertenencia. APSEC incorporó en 2011 a una trabajadora social para 

llevar a cabo el redireccionamiento hacia el modelo de acción social del programa y 

facilitar el establecimiento de vínculos con los servicios sociales de referencia en aras 

a un trabajo social integral y de continuidad con las familias.  

El acceso al programa CaixaProinfancia se ha hecho, hasta 2012 en un 90% de los 

casos, mediante un dictamen oficial de Necesidades Educativas Específicas descritas 

en artículo 81 sobre Criterios de organización pedagógica de los centros para la 

atención de los alumnos con necesidades educativas específicas (N.E.Específicas) de 

la Llei 12/2009, de 10 de juliol, dôeducaci· de Cataluña. El dictamen se emite desde los 

Equipos de Atención Psicopedagógica (EAP) que operan en los territorios y que tienen 

asignadas a cada una de las escuelas. El 10% restante accede al programa a 

propuesta del mismo centro o de Servicios Sociales del territorio o de entidades del 

tercer sector. En el período 01/10/2011 al 30/09/2012 se atendieron dentro del 

programa CPI 545 niños/as y/o adolescentes y 427 familias. La red está presente en 

seis distritos de la ciudad (ver Figura 3).  
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Figura 3: Distribución de la Red APSEC CaixaProinfancia. Período 1 de octubre de 2011 ï 30 
de septiembre de 2012. 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del programa CPI y de las entidades coordinadoras de 
red. 
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La Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia ï 

FEDAIA es la plataforma que agrupa en Cataluña al conjunto de entidades que 

trabajan con niños/as, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social o 

desamparo. Tiene sus propios órganos de gobierno y comisiones de trabajo y ofrece 

espacios de consulta y asesoramiento con un flujo de información y ayuda mutua ya 

establecido.  

FEDAIA inicialmente centró su acción en relación al programa CaixaProinfancia en la 

gestión de bienes y servicios y su distribución entre las diferentes entidades, cada una 

de las cuales mantiene su autonomía y su modelo de atención sin un direccionamiento 

ni supervisión a nivel técnico, aunque sí con un seguimiento riguroso en la aplicación 

del programa y la distribución de las ayudas presupuestadas y concedidas. La 

dispersión territorial es una de las características de esta red del mismo modo que lo 

es la FEDAIA en sí misma por agrupar entidades de todo el territorio de Cataluña.  

La implementación del nuevo modelo de acción social que se ha promovido en los 

últimos años provocó que como federación FEDAIA liderara un cambio en algunas de 

las entidades. En otras con tradición en el desarrollo de programas de acción social el 

modelo propuesto ha resultado muy próximo conceptualmente y en procedimientos a 

sus líneas habituales de trabajo. En el período 01/10/2011 al 30/09/2012 se atendieron 

dentro del programa CPI 1.038 niños/as y/o adolescentes y 843 familias. La red está 

presente en todos los distritos de la ciudad (ver Figura 4). 
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Figura 4: Distribución de la Red FEDAIA CaixaProinfancia. Período 1 de octubre de 2011 ï 30 
de septiembre de 2012. 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del programa CPI y de las entidades coordinadoras de 

red. 
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Casal dels Infants per a lôAcci· Social als Barris es una asociación que tiene como 

objetivo su compromiso con la lucha contra la exclusión social facilitando la integración 

y participación de las persones mediante acciones educativas y de fomento del 

desarrollo integral de la persona. Su vinculación al territorio en el que desarrollan sus 

actividades y la sensibilización a la población ante las situaciones de desequilibrio 

social forman parte de su ideario.   

Casal dels Infants per a lôAcci· Social als Barris se vinculó desde un inició al programa 

CaixaProinfancia presentándose como coordinadora de una red de entidades con las 

que colaboraba, por la proximidad conceptual y porque se encontraban presentes en 

el territorio del área de Barcelona. Para el desarrollo de las actividades propias del 

programa CaixaProinfancia la organización estableció acuerdos con los Servicios 

Sociales de cada territorio con el objetivo de acordar la colaboración en el programa, 

pactar canales de derivación y distribución de los casos y también de los roles desde 

cada una de las instituciones. La finalidad de este ñprotocoloò fue evitar la duplicidad o 

la sobre atención a determinadas familias sin conocimiento de todos los agentes. A la 

vez, en base al programa CaixaProinfancia generaron experiencias de trabajo en red 

territorial aunque no constituidas formalmente.  

Destaca la estrecha vinculación de Casal a los municipios de Hospitalet de Llobregat y 

Santa Coloma de Gramanet en el área metropolitana de Barcelona con las que ya 

existe un trabajo en red de diversa intensidad en función de los barrios.  

La entidad desarrolla sus actividades con una plantilla de profesionales y con un gran 

número de voluntarios que colaboran en los diversos proyectos de atención 

prioritariamente a los menores y a sus familias. Con las entidades realiza encuentros 

periódicos y ofrece asesoramiento y apoyo técnico. En la red de entidades se 

mantiene un principio de autonomía y respeto a las diferentes características de cada 

una de ellas y se ofrece un marco referencial de gestión y acción social de acuerdo a 

los parámetros propuestos en el modelo de acción social de CaixaProinfancia. En el 

período 01/10/2011 al 30/09/2012 se atendieron dentro del programa CPI 1.947 

niños/as y/o adolescentes y 1.319 familias. La red está presente en ocho distritos de la 

ciudad (ver Figura 5). 
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Figura 5: Distribución de la Red Casal dels Infants CaixaProinfancia. Período 1 de octubre de 
2011 ï 30 de septiembre de 2012. 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del programa CPI y de las entidades coordinadoras de 
red. 
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Save the Children es una organización internacional que promueve los derechos de 

los niños y niñas para asegurar su supervivencia, protección, desarrollo y 

participación. Con especial interés en los menores desfavorecidos tiene implantación 

en 29 países y en Barcelona tiene una sede que lleva adelante diversos proyectos de 

atención directa y de cooperación internacional.  

 

Su participación en el programa CPI se enmarca en un doble rol: como coordinadora 

de red y como entidad única de dicha red. Los proyectos que lleva a cabo están 

fundamentalmente centrados en el apoyo escolar en los propios centros o en otros 

espacios acordados con la administración. Ante la propuesta de mejora del modelo de 

acción social han establecido sus propios mecanismos de gestión y de trabajo interno 

para poder adecuarse a los requisitos de redireccionamiento del programa. 

 
La organización trabaja centrando su actividad de atención a la infancia y las familias 

en barrios de Barcelona donde previamente diagnosticó la falta de servicios y la 

necesidad de atención a los menores sobre todo en los ámbitos de la educación y la 

formación. El hecho de ser entidad única dentro de su red le permite agilizar los 

cambios que deben realizarse y a la vez facilitar la aproximación territorial. 

 

Resulta especialmente interesante el enfoque de derechos de la infancia que les 

identifica y que aplican de forma transversal e integrada en las diferentes acciones que 

desarrollan. En la Figura 6  se muestra la distribución de la Red Save The Children 

CaixaProinfancia, presente en cuatro distritos de la ciudad. En el período 01/10/2011 

al 30/09/2012 se atendieron dentro del programa CPI 466 niños/as y/o adolescentes y 

266 familias.  
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Figura 6: Distribución de las Red Save The Children CaixaProinfancia en los distritos de 
Barcelona. Período 1 de octubre de 2011 ï 30 de septiembre de 2012. 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de datos del programa CPI y de las entidades coordinadoras de 
red. 

 

 

Una vez observada la distribución de cada una de las redes CPI en la ciudad 

sintetizamos esta información y, en forma de figura, se muestran el número total de 

redes CPI que operan en cada distrito y el número total de entidades que hay en el 

mismo ( 

Figura 7). De esa manera se puede analizar en qué distritos hay más presencia del 

programa y la correspondencia con las necesidades descritas en el apartado 3 a partir 

del análisis de los indicadores socioeconómicos.   
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Figura 7 que el programa está presente a través de las 5 Redes CPI en todos los 

distritos de la ciudad. Los distritos donde hay presencia de todas las redes son Nou 

Barris (Distrito 8), Sant Andreu (Distrito 9) y Sant Martí (Distrito 10). Los distritos que 

cuentan con 10 o más entidades actuando son Ciutat Vella (Distrito 1), Sant Martí 

(Distrito 10) y Eixample (Distrito 2), con 18, 13 y 10 entidades, respectivamente. Los 

distritos con menor presencia del programa en número de entidades y número de 

redes CPI son les Corts (Distrito 4) y Sarrià-Sant-Gervasi (Distrito 5), que de acuerdo 

con el análisis realizado en apartado 3 son los distritos mejor posicionados en términos 

de renta y con menor incidencia del paro. En consecuencia, la distribución del 

programa en la ciudad es coherente y concuerda con las necesidades sociales del 

territorio.  

 
Figura 7: Distribución de las redes y entidades CPI en los distritos de Barcelona. Período 1 de 

octubre de 2011 ï 30 de septiembre de 2012. 

 

 
 

 
 
 
 

 RFD 2012 del distrito Ó 125 
 RFD 2012 del distrito entre <125 - Ó100 
 RFD 2012 del distrito entre <100 - Ó75 
 RFD 2012 del distrito <75 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































