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I n t r o d u c c i ó n
Las Políticas y Programas de Integración Social de
Castilla La Mancha

Los principios y orientaciones generales de la actuación de las administraciones

públicas, en el campo de los servicios sociales y la lucha contra la exclusión social en la

Región de Castilla La Mancha, fueron establecidos en la Ley 3/1986, de 16 de abril, de

Servicios Sociales de Castilla La Mancha. Posteriormente, la Ley 5/1995, de 23 de marzo,

de Solidaridad en Castilla la Mancha caracterizó los supuestos de necesidad social que

precisan de la intervención de los servicios sociales públicos, mientras que la Ley 3/1999, de

31 de marzo, del Menor de Castilla La Mancha ha actualizado y ampliado la gama de

acciones específicas dirigidas a los menores y sus familias.

Ha sido el marco de la Ley de Solidaridad, la que nos ha vinculado al Gobierno y a la

iniciativa social al desarrollo de un conjunto de Planes Integrales de igualdad de

oportunidades de la Mujer, Mayores, Discapacitados y de la Infancia y Familia.

Junto a estos planes, el I Plan de Integración Social de Castilla-La Mancha, adecuó la

percepción de una renta mínima con la contraprestación por parte de los beneficiarios de

actuaciones que garantizaran la inserción social. En este sentido, se reguló por primera vez

el salario social. 

Por otro lado permitió la puesta en funcionamiento y desarrollo de los programas de

inserción, que han posibilitado a la Red Pública de Servicios Sociales de atención primaria,

junto con la participación de la iniciativa social, poner en marcha programas de intervención

dirigidos a facilitar hábitos laborales y sociales favorecedores de la integración laboral y

social de personas excluidas y en grave riesgo de marginación. Su desarrollo y evaluación

han permitido adquirir una importante experiencia que nos sirve de punto de partida y de

reflexión sobre los futuros cambios a introducir en las Políticas Sociales para este II Plan de

Integración.

Los logros más significativos del I Plan de Integración de la Consejería de Bienestar

Social se detallan en los cuadros que se insertan a continuación, en los que se recogen tanto

las prestaciones como el número de beneficiarios.
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DATOS-RESUMEN 1997/2001 – CUADRO REGIONAL
I PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Ingreso mínimo de solidaridad
1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Beneficiarios

Cantidad cargada *

1.619

401.900.400

1.027

461.988.800

920

412.596.700

845

324.423.000

770

323.791.700

5.181

1.924.700.600

Ayudas de emergencia social
1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Beneficiarios

Cantidad cargada *

1.771

153.728.889

1.971

155.468.676

1.989

184.449.083

2.021

189.167.420

2.076

200.315.665

9.828

883.129.733

Ayudas de adecuación de vivienda
1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Beneficiarios

Cantidad cargada *

350

138.588.900

321

173.180.467

468

197.181.503

482

178.187.364

504

211.130.463

2.125

898.268.697

Pensiones no contributivas
1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Beneficiarios

Gasto **

21.281

10.779.735.323

21.719

11.272.110.475

22.434

11.703.262.859

23.357

12.941.526.105

23.583

13.970.346.710

112.374

60.666.981.472
* Las cifras referidas corresponden a pesetas.
** El gasto es acumulativo de pensiones concedidas con anterioridad a 1996

FUENTE: Servicio de Gestión de Prestaciones Económicas.
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PROGRAMA DE INSERCIÓN

Datos-Resumen 1997-2000-cuadro regional I Plan Regional de Integración Social

Entidad Gestora
del Proyecto Modalidad Proyectos

aprobados Beneficiarios Monitores Aportación Consejería

Formación
Socio-Laboral 471 3.731 508 2.989.533.446 ptas. 17.967.025’94 €

Ayuntamientos

Utilidad Pública 420 1.317 3 798.703.432 ptas. 4.800.188’91 €

Subtotal Ayuntamientos 891 5.048 511 3.788.236.878 ptas. 22.767.214’84 €

Entidades sin
ánimo de lucro

Formación
Socio-Laboral 92 704 102 567.632.873ptas. 3.411.460’26 €

Empresas
Proyectos de
Empresas de

Inserción
275 635 60 447.900.506 ptas. 2.691.871’54 €

TOTAL REGIONAL 1.258 6.387 673 4.803.770.257 ptas. 28.870.546’65 €
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Política Social de la Unión Europea

Cada vez existe un mayor convencimiento en Europa de que el mero crecimiento

económico no disminuye las situaciones de exclusión y pobreza. Estas situaciones afectan a

diversos grupos de población como inmigrantes, colectivos desenganchados de la educación

y del trabajo, familias monoparentales,  personas solas en grave situación de aislamiento

social, minorías étnicas no adaptadas. 

Junto a lo anterior, diversas factores de vulnerabilidad personal y familiar como son

la desestructuración familiar, precariedad económica por exclusión del mundo laboral,

dificultad de acceder a las nuevas oportunidades que el desarrollo social  económico y

tecnológico ofrece, pérdida de soportes formales e informales, son sin pretender ser

exhaustivos, algunos de los retos a los que se enfrenta la sociedad actual. 

A medida que el crecimiento económico y las posibilidades personales y sociales

aumentan, situaciones como las señaladas se hacen cada vez más inaceptables.

Esta situación ha motivado que el Consejo de Ministros celebrado en Lisboa en

marzo de 2000 haya situado a la promoción de la integración social como un eje

esencial de la estrategia global de la UE. La Comisión considera inaceptables las actuales

tasas de pobreza en la UE, y los Estados miembros hicieron hincapié en la necesidad de

modernizar el modelo social europeo y desarrollar un Estado de Bienestar que  luche contra

la exclusión social y la pobreza. Uno de los retos esenciales de la UE es pasar de una

Agenda de lucha contra la exclusión social a otra que impulse la inclusión y la cohesión

social. 

El nuevo escenario socioeconómico europeo se caracteriza por los siguientes

factores:

 Envejecimiento de la población

 Cambio de la estructura de los hogares: monoparentalidad, personas que viven

solas, descenso de la natalidad, etc.

 Participación de la mujer en el mercado de trabajo



8

 Migraciones

 Jubilaciones y desempleo

 Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pueden provocar

mayor desigualdad.

 Exclusión social como conjunto de carencias acumulativas y persistentes que

implican desde ingresos insuficientes a problemas de acceso a bienes y servicios.

Para la Comisión, la exclusión social se caracteriza por:

 Los bajos ingresos, situación que afecta en torno al 18% de la población de

la UE (65 millones de personas) que vive con menos del 60% de la renta

media nacional.

 Ser una situación que implica desigualdad en varias facetas de la sociedad

como son: el acceso al trabajo, la educación, la salud, la justicia y en los

restantes derechos fundamentales.

 Haberse convertido en un problema estructural, ya que las actuales

tendencias sociales, económicas y culturales pueden entrañar, junto a

efectos positivos, un aumento del riesgo de exclusión social.

El Consejo Europeo, reunido en Niza los días 7,8 y 9 de diciembre de 2000, ha

aprobado una Agenda de Política Social, que define como prioridades de la política social

para los próximos cinco años las siguientes:

 Promover un mayor número y una mejor calidad de los puestos de trabajo

 Anticiparse a los cambios del entorno laboral.

 Luchar contra todas las formas de exclusión y de discriminación para

favorecer la integración social.

 Modernizar la protección social.

 Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer.

 Reforzar la dimensión social de la ampliación y de las relaciones exteriores

de la UE.



9

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
de España

Además de la aprobación de la Agenda de Política Social, la Cumbre de Niza ha

significado el establecimiento formal de una estrategia europea de lucha contra la exclusión

social y todas las formas de discriminación. El Consejo aprobó los objetivos de la lucha

contra la pobreza y la exclusión social e invitó a los Estados miembros a enmarcar sus

prioridades en dichos objetivos, presentando en junio de 2001 un Plan Nacional de

Acción para la Inclusión Social bianual, que incluya indicadores y procedimientos de

verificación de los progresos realizados. Este trabajo se completará con el estudio de la

viabilidad a corto y largo plazo de los sistemas de pensiones.

El Plan Nacional para la Inclusión Social ha recogido cuatro niveles de atención para

situaciones de necesidad y riesgo de exclusión social más frecuentes en nuestro país:

 Garantía de ingresos para una vida digna, considerando en todo momento

que la mejor vía de integración es el empleo y que los dispositivos de

garantía de ingresos deben impulsar  la inserción laboral de las personas en

situación de exclusión.

 La atención a cualquier forma de dependencia o carencia de autonomía, sea

ésta por razones de salud, económicas o sociales.

 El fomento de la igualdad de oportunidades y de acceso real y efectivo a los

recursos, derechos, bienes y servicios por parte de todos.

 La cooperación social, como derecho de participación y aspiración personal,

sin la cual los objetivos anteriores nunca podrán ser alcanzados.

Para desarrollar estos niveles de atención las líneas principales de acción del Plan

Nacional para la Inclusión Social serán las siguientes:

 Favorecer el acceso al empleo y la inserción laboral para las personas en

situación o riesgo de exclusión.
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 Ejercicio real y efectivo del acceso de esas personas a los diversos sistemas

de protección social: garantía de ingresos mínimos, servicios sociales,

empleo, educación, sanidad, justicia, etc

 Prevenir riesgos de exclusión, fundamentalmente mediante el fomento de

las nuevas tecnologías entre la población más desfavorecida y el apoyo a los

mecanismos de solidaridad familiar

 Apoyo a colectivos específicos, especialmente vulnerables, así como a los

barrios en crisis o con mayores riesgos de exclusión

 Movilización de todos los agentes implicados y fomento de estructuras

participativas: voluntariado, tercer sector y agentes sociales (Capital

social).
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El II Plan de Integración Social de Castilla-La
Mancha

La Consejería de Bienestar Social ha promovido la elaboración del II Plan de

Integración Social 2002/2005 de Castilla-La Mancha, con la intención de ampliar el alcance

y profundidad de las prestaciones sociales y de mejorar la eficacia y eficiencia del

funcionamiento de los servicios sociales así como propiciar una respuesta integral y

coordinada que contemple la participación de los servicios regionales de empleo, vivienda,

educación y salud.

Los programas y las acciones del presente Plan de Integración Social así como sus

contenidos, contemplados desde un proceso de intervención, han de basarse en la siguiente

premisa: actuación integral ante cualquier situación problemática que pueda afectar a

personas o colectivos, aunque adaptada, en su caso, a las características particulares de

cada uno de ellos.

Este planteamiento integral requiere la elaboración de un diagnóstico previo en

función del cual diseñar las posteriores intervenciones, que a su vez deberán relacionar los

diversos aspectos que afectan a la vida de los individuos y familias que forman los grupos y

colectivos en situación de riesgo y de exclusión social.

La integridad de todas las actuaciones requiere la conjunción de varios aspectos

distintos pero interrelacionados:

 La confluencia de esfuerzos y coordinación entre los diferentes niveles de la

Administración, y entre éstos y la iniciativa social privada en sus diferentes

ámbitos de actuación. Todo ello, con el fin de evitar solapamientos entre

actuaciones convergentes en un mismo territorio, identificar medidas comunes o

transversales y aprovechar las sinergias que de todo ello se deriven.

 El territorio como referencia. Se hace preciso realizar una lectura territorial de

las necesidades y de las intervenciones; esto es, detectar y diagnosticar  en lo

local para considerar qué programas y líneas de actuación convergen sobre cada

una de las poblaciones.



12

 Consensuar con los agentes locales la aplicación concreta de las actuaciones

en cada uno de los territorios, lo que ha de conducir, en definitiva, a la

determinación de un repertorio de planes locales de integración social.

 Definir la secuencia de las intervenciones, esto es, por dónde ha de comenzar

su implantación, qué actuaciones y medidas son urgentes, cuáles prioritarias, etc.

Finalmente, no podemos olvidar el ámbito de la prevención, ya que si importante

es actuar también lo es prevenir. Esto supone incidir sobre los factores relacionados con la

génesis de las diferentes problemáticas o necesidades sociales a través de actuaciones

concretas que eviten su aparición, su reaparición o agravamiento. Este ámbito no es

contemplado directamente por el PRIS al considerar que éste es complementario de las

acciones desarrolladas por la red de Servicios Sociales Básicos, y pretende dar

respuesta a situaciones manifiestas de exclusión social. En este sentido prevención y

acción sobre situaciones de exclusión han de ser complementarias y estar coordinadas,

aunque diferenciadas.
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Perfiles de los colectivos afectados por la exclusión
social en Castilla-La Mancha.

PROCESOS DE REPRODUCCIÓN DE LOS CICLOS DE
EXCLUSIÓN  Y  DE  DESIGUALDAD SOCIAL  EN LA REGIÓN.

1.- Perfiles de los colectivos afectados:

• Menores que sufren los efectos de la desestructuración familiar provocada por

situaciones de precariedad o desempleo. Se trata de individuos que abandonan la

escuela y que, con frecuencia, se encuentran en una situación de riesgo social.

• Jóvenes y mujeres con cargas familiares no compartidas que, en general,

encuentran dificultades para acceder a la vivienda y a un puesto de trabajo estable.

Se trata de una problemática muy palpable en zonas metropolitanas pero igualmente

presente en ciudades de tamaño medio y en el hábitat rural. 

• Transeúntes y sin techo: constituyen el límite más dramático del proceso de desarraigo

social que tiene en la exclusión su término. La incidencia de este colectivo, difícil de

establecer en términos cuantitativos, se estima creciente, así como constituida por

individuos cada vez más jóvenes (lo que debe ponerse en relación con los dos puntos

anteriores). Este colectivo suele basar su itinerancia en el tránsito por localidades o

municipios de entidad suficiente como para conseguir medios básicos de subsistencia, en

la mayoría de las ocasiones basada en la mendicidad, habiendo hecho de esta forma de

vida una situación crónica. 

• Personas y familias en situación de pobreza económica.

• Minorías étnicas, como la gitana.

• Población inmigrante, con dificultades idiomáticas y culturales.
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2.- Necesidad de intervención en zonas o barrios desfavorecidos.

Es especialmente en las ciudades donde se evidencia una marcada concentración

de población gitana e inmigrante, junto con colectivos en situación de pobreza extrema

y en general personas y familias en situación de exclusión social o vulnerabilidad.

Dentro de la ciudad existen zonas o áreas vulnerables caracterizadas por problemas

de desempleo, precariedad económica, baja calidad de la vivienda y el entorno, desarraigo,

marginación, etc. En la actualidad existe un consenso generalizado en que es desde el barrio,

como escala urbana básica de actuación, desde donde se deben proponer, diseñar y

desarrollar los programas encaminados a detener y revertir los procesos de degradación y

exclusión social.

A pesar de lo dicho, hay que tener en cuenta una realidad sociológica  que empieza a

manifestarse en los últimos tiempos, y es la aparición de nuevos colectivos vulnerables que

no están localizados en las áreas desfavorecidas tradicionales, como pueden ser el colectivo

de jóvenes y de mujeres con menores a su cargo, en situación de desempleo o empleo en

precario. Estas nuevas formas de exclusión social están ampliando cada vez más las zonas

de vulnerabilidad en las ciudades.

El abordaje de estas situaciones exige huir de los programas y actuaciones

sectoriales, y contemplar la realidad de manera integral con la participación de la totalidad

de los actores y agentes sociales implicados.

3.- La especificidad del medio rural.

Cabe establecer una relación más o menos directa entre medio rural e integración de

la pobreza en las redes de solidaridad familiares, vecinales o comunitarias de la localidad

(especialmente en pequeños municipios –zonas PRAS). En consecuencia, los problemas

asociados a las rentas escasas presentan una menor significación que otro tipo de

problemáticas relacionadas con la exclusión social.

En efecto, se identifican antes otras situaciones de exclusión social relacionadas, por

ejemplo, con la enfermedad mental, las toxicomanías (alcoholismo, fundamentalmente)

o las ludopatías. Estas situaciones generan un rechazo social y una estigmatización más

acentuados que los que provoca la pobreza en el mismo contexto local. 
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Las nuevas problemáticas asociadas a los nuevos contextos económicos y

sociopolíticos de escala mundial se empiezan a hacer visibles en los últimos años en las

zonas rurales de Castilla- La Mancha. Concretamente, la llegada de población extranjera

inmigrante a municipios de tamaño medio y pequeño, está obligando a replantear y ampliar

los recursos de atención a población en riesgo de exclusión social. 
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4- La inmigración

Se estima que el número total de inmigrantes no comunitarios en Castilla-La Mancha

es de unos 35.000. De los que un 70% tienen regularizada su situación. 

Inmigrantes en Castilla-La Mancha.
                         Distribución provincial aproximada

Provincia Número
Albacete

Ciudad Real
Cuenca

Guadalajara
Toledo

5.000
13.000
4.000
2.000
11.000

Total Regional 35.000
                                   FUENTE: Diversas fuentes documentales y centros de atención a inmigrantes

Clasificación de los inmigrantes

Por su modo de subsistencia y la estabilidad de su residencia, lo que permite una

primera clasificación entre temporeros y asentados, en cuya virtud se delimitan

diferentes problemáticas (de alojamiento provisional y de convivencia en el caso de los

primeros; de acceso a la vivienda y a los servicios sociales, así como de integración

sociocultural en el caso de los segundos)

Por su estatuto laboral y el tipo de relación que mantienen con los empleadores

locales, lo que permite una clasificación entre inmigrantes cuya situación se encuentra

regularizada y otros que no gozan de tal situación, lo que les expone a una degradación

de las condiciones de trabajo y a la pérdida de derechos asociados a éste. 

Por su procedencia geográfica y étnica, lo que define diferentes actitudes de los

empleadores y de las comunidades locales en función de la diferencia cultural percibida.

Características de la exclusión social de los inmigrantes

No plantean prioritariamente un problema de desempleo (dejando al margen la

cuestión de ciertos excesos de concentración de mano de obra temporera en algunas zonas),

sino de degradación de las condiciones de trabajo y, por supuesto, de precariedad.

La regularización constituye un elemento fundamental no sólo de normalización

laboral o administrativa sino de integración y aceptación social.
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La relativamente rápida concentración de población inmigrante ha

“sorprendido” a las comunidades locales.  Y no sólo en lo que concierne a la cuestión de

la vivienda, sino en general al acceso a los servicios sociales En el caso de municipios

relativamente pequeños, la acelerada concentración de población inmigrante, su dependencia

coyuntural de las necesidades de mano de obra temporera y la dificultad del medio local

para ofrecer alojamiento digno provoca extrañeza, puede alterarse el equilibrio cotidiano de

las comunidades locales y, en suma, genera un malestar social que puede constituir el caldo

de cultivo del conflicto interétnico.

La integración cultural y la convivencia, en definitiva, constituyen los elementos

clave para determinar el alcance real o potencial de las situaciones de exclusión que

conciernen a los inmigrantes. El mayor rechazo social parece darse precisamente

cuanto mayor es la percepción de la diferencia étnica, cuanto mayores son las

diferencias culturales identificadas (se prefiere a inmigrantes latinoamericanos o

procedentes de la Europa del Este que a magrebíes, pero antes a éstos que a los

paquistaníes). Cabe decir, asimismo, que la percepción por parte de la población autóctona,

de un trato discriminatorio o vejatorio hacia la mujer constituye un importante factor de

rechazo social. 

Consecuencias de la inmigración en la población autóctona de Castilla-La Mancha

Especialmente preocupante es la brecha, identificada en algunas localidades,

entre jóvenes autóctonos y jóvenes inmigrantes; situación que puede dar lugar a

conflictos en el futuro. Todo ello plantea la necesidad de un trabajo de sensibilización y de

educación en la aceptación de la diferencia cultural, así como de adquisición de hábitos de

respeto a las normas de convivencia de las localidades de acogida.

La cuestión de la inmigración no se experimenta tanto por su conflictividad real

como por la amenaza de conflicto que ella contiene. Existe, en efecto, un temor a la

ruptura del equilibrio social al considerar la perspectiva de una variación en la coyuntura

económica que disminuyera la demanda de trabajo en los mercados locales. La amenaza que

en este sentido supondría el incremento de la competencia por el empleo, la mayor presión

sobre los servicios sociales y la posible generación de actitudes y conductas xenófobas

constituyen un temor evidente. 
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5.- La comunidad gitana.

La comunidad gitana, que en Castilla La Mancha alcanza según el Secretariado

General Gitano una población estimada cercana a 21.000 personas; es decir,

aproximadamente el 1,2% de la población regional, tasa algo inferior a la que supone la

población gitana –630.000 personas- en el conjunto nacional. Su distribución entre las 5

provincias castellano-manchegas se refleja  en el Cuadro.

Población Gitana por Provincias. 2000. Castilla La Mancha.
Provincia Población Gitana %
Albacete

Ciudad Real
Cuenca

Guadalajara
Toledo

5.159
6.278
2.826
1.002
5.399

25
30,4
13,7
4,8
26,1

Castilla La Mancha 20.664 100
                     Fuente: Secretariado General Gitano. Octubre 2000

Algunos rasgos característicos de la comunidad gitana castellano-manchega son

los relativos a su mayor base demográfica, ya que el 40% de la población es menor de

16 años, su muy superior tamaño familiar –5,4 miembros- con relación a la media

nacional y a la elevada afectación de las situaciones de extrema pobreza o pobreza

grave, que se estima presenta la mitad de los gitanos pobres en relación al 16,7% de la

población general.

Su situación residencial se caracteriza por vivir predominantemente en barrios

periféricos y marginales,  y con serios problemas de hacinamiento dada la dimensión de las

familias gitanas.

El bajo nivel educativo que en general poseen los miembros de la etnia. La

percepción, más o menos extendida en las familias gitanas, de la escuela como una realidad

ajena, una realidad cultural distante.

La disminución de las oportunidades de empleo que poseen los gitanos. En este

sentido hay que señalar la evidente relación entre el nivel educativo y la inserción laboral.

Pero resulta asimismo importante tener en cuenta la relativa desaparición de los modos de

vida tradicionales de los gitanos (por ejemplo la venta ambulante, que ya no permite dar

empleo a los hijos de las familias habitualmente dedicadas a esta ocupación).
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El acceso a la vivienda se encuentra indudablemente determinado en este sentido por

la carencia de recursos económicos, pero asimismo por la discriminación sufrida en el

acceso a viviendas de alquiler en el mercado normalizado..

En definitiva, se considera que la etnia gitana se encuentra sometida a un doble

proceso de exclusión: La derivada de sus escasos recursos educativos y económicos y la

generada por el rechazo social y la difusión generalizada de estereotipos y prejuicios

que devalúan la imagen del pueblo gitano.

Todo ello ha contribuido a desarrollar en el colectivo un cierto victimismo que

entorpece en general las relaciones sociales con los no gitanos. En este sentido hay que

llamar la atención acerca de la difusión entre los gitanos de la creencia de que se atiende más

desde los servicios sociales a los inmigrantes que a ellos mismos.

Por último, la carencia de mediadores válidos en las propias comunidades gitanas y

la percepción socialmente generalizada en la población mayoritaria de que los gitanos son

los principales beneficiarios de los servicios sociales, contribuyen a hacer más difícil la

resolución del problema.

6.- PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA
ECONÓMICA.

La ausencia de ingresos económicos se constituye como una variable objetiva de

generación de exclusión social.

A la hora de cuantificar la situación de pobreza económica se suelen manejar dos

criterios:

 Por un lado aquel que identifica a este tipo de población como aquellas personas

que viven en hogares cuyos ingresos totales no superan el 50% de los ingresos

medios del conjunto del país.

 Y por otro, el que identifica a este grupo de población como aquellas personas

cuyos ingresos monetarios netos son inferiores al 60% de la mediana de los

ingresos.
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Teniendo en cuenta estas dos formas de medir la pobreza, en los diferentes estudios

se suele utilizar el concepto de gasto en vez del de ingreso al considerarse más consistente

debido al recelo de algunas familias a declarar, aunque de forma confidencial, sus ingresos

reales.

Una de las fuentes de información es la derivada de la Encuesta Continua de

Presupuestos Familiares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta fuente es la

que se ha utilizado para elaborar una aproximación a la situación de pobreza en nuestra

Región, tomando como referencia los datos correspondientes al año 1998, de la encuesta

anteriormente mencionada, aplicados a las proyecciones de la población de España por

provincias para el año 2000 del INE; y tomando como criterio el 60% de los ingresos

medianos.

En el año 2000 se estima que existen en Castilla-La Mancha un total de 535.042

hogares con una composición media de 3’21 personas por hogar. Para el mismo año el

número de habitantes se cifra en 1.717.486.

* Datos estimados de personas cuyo gasto medio equivalente está por debajo

del 60% de la mediana del gasto medio equivalente.

Provincia Población
total

Nº de personas por
debajo del 60% de

la mediana
ALBACETE 353.698 54.293
CIUDAD REAL 475.275 72.955
CUENCA 198.323 30.442
GUADALAJARA 169.274 25.984
TOLEDO 520.916 79.960

Total: 1.717.486 263.634

                               Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares 1998. Y proyecciones
 de la población de España por provincias año 2000.

Nº de personas por debajo del 60% de 
la mediana

54.293

72.955
30.442

25.984

79.960

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA
GUADALAJARA TOLEDO
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*Datos estimado de hogares cuyo gasto medio por unidad de consumo está
por debajo del 60% de la mediana.

Provincia Nº total de
hogares

Nº de hogares cuyo
gasto medio por unidad

de consumo está por
debajo del 60% de la

mediana
ALBACETE 110.186 18.324
CIUDAD REAL 148.061 24.623
CUENCA 61.783 10.274
GUADALAJARA 52.733 8.769
TOLEDO 162.279 26.987

Total 535.042 88.977

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares 1998. Y proyecciones

Nº de hogares cuyo gasto medio  por 
 de la población de España por provincias año 2000.

unidad de consumo está por debajo del 
60% de la mediana

18.324

24.623
10.274

8.769
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ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA
GUADALAJARA TOLEDO
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7.-FACTORES QUE AFECTAN A LOS PROCESOS DE
EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL.

 Crisis del trabajo asalariado e incremento de la precariedad de la mano de obra.

 

En el análisis de la pobreza y exclusión social, la relación con el mercado de trabajo

se considera como una variable fundamental en las situaciones de vulnerabilidad social de

personas y familias. Esta relación en su vertiente negativa viene representada por el

fenómeno del desempleo. Sus repercusiones sociales lo convierten en un problema

fundamental y su solución en un objetivo prioritario para las políticas económicas y sociales

de las sociedades industrializadas.

En una reciente investigación sobre la incidencia de la pobreza en los países

europeos, a partir del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) en sus tres

primeros ciclos (1994, 1995 y 1996), se muestra que existen ciertas características de los

individuos y de los hogares que se encuentran más asociadas a la situación de pobreza, entre

ellas la de estar parado y, si se está ocupado, trabajar pocas horas. Por tanto, el fenómeno del

desempleo como factor de exclusión afecta a todos los países y regiones de nuestro entorno

social y económico.

En Castilla-La Mancha se vienen desarrollando un conjunto de acciones cuyo

objetivo es el incremento del empleo y de la formación para la empleabilidad de colectivos

vulnerables. A pesar de la evolución favorable de las tasas de paro en el conjunto regional,

según se muestra en el siguiente cuadro, el factor empleo ha de seguir considerándose como

un factor de riesgo de exclusión social.

Evolución de la tasa de paro regional (últimos 6 años)

Porcentajes:

Año Castilla-La Mancha
1996 19,5
1997 18,6
1998 17,1
1999 15,0
2000 12,6
2001 9,3

2002. 1er trimestre 9,5
2002. 2º trimestre 9.2

                  * Fuente: Encuesta de Población Activa. INE
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Uno de los factores que se relacionan de forma directa con la exclusión social es la

permanencia en desempleo durante un periodo prolongado de tiempo, fundamentalmente por

las consecuencias de desánimo personal y deterioro en las pautas de vida consecuentes con

el ritmo laboral, que además pueden afectar indirectamente a otros ámbitos de la vida

cotidiana y familiar. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de este factor de exclusión en

Castilla-La Mancha en los últimos seis años

Evolución del paro de larga duración.

En miles de personas.

Año Castilla-La Mancha
1996 35,9
1997 37,8
1998 31,7
1999 27,6
2000 22,8
2001 12,1

2002. 1er trimestre 12,0
2002. 2º trimestre 11,2

                                    * Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Ser joven, con bajo nivel de estudios y encontrarse desempleado es uno de los

perfiles de la exclusión social que tiene mayor manifestación en el conjunto de los países

europeos. Como es lógico esta realidad afecta también a Castilla-La Mancha, a pesar de la

reducción de las tasas de paro en menores de 25 años conseguidas en los últimos años. La

prevención y la promoción de acciones que reduzcan la vulnerabilidad de este grupo de

población se constituyen como elementos prioritarios en el conjunto de  acciones para la

inclusión social.

Tasas de paro anuales por grupos de edad  (Evolución en los últimos seis años)

Castilla-La ManchaAño Menores de 25
años

Mayores de 25 años

1996 35,1 16,0
1997 35,4 14,9
1998 31,9 13,7
1999 26,3 12,7
2000 20,9 11,0
2001 18,1 7,8

2002. 1er trimestre 18,8 8,0
2002. 2º trimestre 17,5 7,8

*Fuente: Encuesta de Población Activa. INE
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Fuente de renta del Hogar

Diversos estudios demuestran que los menores índices de pobreza se dan entre

individuos cuyos hogares obtienen rentas de trabajo por cuenta ajena. Por el contrario, los

mayores índices de pobreza se encuentran en aquellos hogares cuya fuente de renta proceden

de prestaciones no contributivas.

Utilizando como fuente el Servicio de Gestión de Prestaciones Económicas de la

Consejería de Bienestar Social, a finales del año 2001, 23.583 personas de la Región eran

perceptores de pensiones no contributivas de la Seguridad Social; de los que 10.720 lo eran

por invalidez y 12.863 por jubilación. Por otro lado, 3.315 estaban percibiendo pensiones

asistenciales, 2.268 por enfermedad y 1.047 por ancianidad.

 

Nivel de estudios y carencias educativas

En general se constata la existencia de una relación inversa entre el nivel de estudios

y situación de pobreza y exclusión social. La menor incidencia corresponde al nivel alto de

estudios y la mayor al nivel bajo.

Análisis basados en el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) (ciclos

1994, 1995 y 1996) demuestran que los índices de pobreza asociados a un nivel de estudios

bajo suele ser 3 o 4 veces mayor que el de los estudios altos.

En nuestras sociedades existen algunos grupos que, por sus características sociales,

culturales y nivel educativo familiar de origen, pueden ser identificados como grupos de

riesgo de exclusión. Una actuación fundamental, por su carácter preventivo, es la dirigida a

la compensación de carencias educativas y de aprendizajes tanto académicos como de vida

cotidiana. Durante el curso escolar 2001/2002 un total de 13.179 menores escolarizados en

la Comunidad Autónoma pertenecen a grupos que, en general, pueden presentar factores de

riesgo de exclusión, de los que 5.664 (43%) presentan necesidades de compensación

educativa por diversas causas.
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El siguiente cuadro, muestra la distribución por colectivos

Inmigrantes Minorías étnicas Situación socio-familiar Itinerantes temporeros
Total

alumnos
Alumnos

con N.C.E.
% Total

alumnos
Alumnos

con N.C.E.
% Total

alumnos
Alumnos

con N.C.E.
% Total

alumnos
Alumnos

con N.C.E.
%

6.063 1.868 30’8 3.803 1.841 48’4 3.030 1.841 60’8 283 114 40’28

TOTAL
Total alumnos Alumnos con NCE %

13.179 5.664 43

Fuente: Consejería de Educación y Cultura

Las carencias formativas y el bajo nivel educativo en personas adultas constituye de

hecho un factor de exclusión social. Aunque es difícil cuantificar su magnitud en el territorio

regional, si se conoce al menos el número de personas adultas incluidas en acciones

educativas. En el curso académico 2001/2002, un total de 28.008 personas están

participando en proyecto de educación de adultos, desarrollados bien directamente por la

Consejería de Educación y Cultura o mediante subvenciones a Ayuntamientos y entidades

sin animo de lucro.
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PROGRAMAS Y LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

Enfoque metodológico
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P R O G R A M A S  Y  L Í N E A S
D E  A C T U A C I Ó N
Enfoque Metodológico

Qué se entiende por exclusión social en el marco del PRIS.

El II Plan Regional de Integración Social se centra, de manera prioritaria, en aquellos

colectivos o grupos de población que ya transitan por el tramo  final del proceso de

exclusión social. Esta situación debe entenderse como una realidad compleja y visible,

directa o indirectamente, en la mayoría de los casos y que viene definida por la interacción

de una serie de factores carenciales de tipo económico, laboral, de hábitat, cultural, personal

y social.

Estos factores los podemos concretar y definir de la siguiente forma:

 En cuanto a los ingresos: 

Personas y familias en situación de pobreza económica.

 En cuanto al ámbito laboral: 

Personas, con o sin responsabilidades familiares, excluidas del mercado de

trabajo.

 En cuanto al hábitat: 

Personas y familias sin vivienda, con infravivienda o en situación de

hacinamiento.

 En cuanto al ámbito cultural: 

Personas y familias pertenecientes a  minorías étnicas con dificultades de

adaptación socio-cultural 

Extranjeros inmigrantes con dificultades idiomáticas y culturales 

Personas con analfabetismo en cualquiera de sus grados 

Jóvenes con un abandono temprano de la escolarización 

Personas sin o con baja cualificación no adaptados a las demandas del mundo

laboral.

 En cuanto al ámbito personal: 

Personas en situación de aislamiento social por enfermedad o drogadicción

Personas en aislamiento social por conflicto social o ex-reclusos
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Personas en aislamiento social por violencia familiar

Personas en aislamiento social por carencia de motivaciones, actitudes negativas,

pesimistas y fatalistas como reacción a múltiples experiencias frustrantes 

Personas en aislamiento social por sentimientos de alienación.

 En cuanto al ámbito social: 

Familias desestructuradas, estigmatizadas por cualquier causa 

Familias y personas afectadas por las consecuencias negativas de rupturas

familiares. 

Personas y familias carentes de redes sociales de apoyo. 

Personas y familias habitantes de barrios degradados, desfavorecidos, poblados

chabolistas o en situación de aislamiento residencial y territorial.

 

Qué modelos de intervención contempla el PRIS
 

 La estructura del Plan permite dos líneas generales de intervención: 

 
 1.-La dirigida a personas y familias en situación de dificultad, marginación o exclusión

social:

 
 Con acciones que permitan la adecuación de las rentas mínimas con los

itinerarios de inserción.

 Acciones de acompañamiento en dichos itinerarios de personas o familias.

 Acciones para facilitar la formación para el empleo, empleabilidad  e

incorporación laboral.

 Acciones para promover la vivienda digna.

 Acciones para garantizar la educación.

 Acciones para garantizar la sanidad.

 
 2.- La dirigida a barrios, zonas o puntos geográficos desfavorecidos.

 
 Se pueden definir como zonas o puntos urbanos visibles y claramente delimitados, en

cuya población confluyen situaciones totales o parciales de pobreza, dificultad social y

marginación, tomando como referencia para su identificación: 

 
 Una serie de elementos estructurales, como son:

Presencia de vivienda deficitaria por malas condiciones de habitabilidad,  o

infravivienda.
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Visible deterioro urbanístico.

Ausencia o déficit de equipamientos básicos.

Ausencia o déficit de recursos de servicios socio-comunitarios.

 Presencia de factores de riesgo que, a nivel personal y colectivo, predispongan o

precipiten a la marginación social, como son:

Elevados índices de absentismo escolar.

Elevados índices de abandono escolar a  edad temprana

Fenómenos de conflicto social y delincuencia.

Cualquier fenómeno detectado de desintegración y desestructuración social.

 Existencia de factores que colaboran al mantenimiento de la marginación o

exclusión social:

Altas tasas de desempleo.

Alta concentración de minorías étnicas

Altas tasas de analfabetismo

Economía basada en empleos marginales.

Abandono del barrio en función de la movilidad social.

Situaciones de privación social y aislamiento.

Cualquier otro factor asociado a los procesos de exclusión social y con una alta

incidencia en la zona.

Cómo se accede a los recursos económicos de inserción

Por lo que respecta a las vías de acceso a los recursos de inserción del II Plan

Regional de Integración Social, una de ellas viene recogida en el Decreto 143/1996 de 17 de

diciembre, que desarrolla el Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia

Social.

Plantea la percepción de una prestación económica periódica, condicionada a un

baremo, para aquellas personas y familias que se mantienen en una situación de exclusión

social, y la vincula a la voluntad de las personas responsables de “normalizar su situación” a

través de acciones de inserción que se recogerán en el Plan Individual de Inserción,

Propuesta de Intervención y en los Acuerdos de Inserción, haciendo un especial énfasis en

las acciones dirigidas al empleo.
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No obstante, ni todas las personas y familias en situación de exclusión social

presentan déficit económico extremo, ni todas ellas se encuentran obligatoriamente en

situación de desempleo.

Cómo elaborar un Plan Individual-Familiar de Inserción y su
correspondiente Acuerdo de Inserción.

 Estudio en profundidad del caso y elaboración de un diagnóstico como

síntesis y conclusión de la información recogida mediante las técnicas de la

entrevista y observación directa. Dicho diagnóstico contendrá igualmente una

valoración de  la situación que manifiesta la persona y/o familia.

 Elaboración de un pronóstico que recogerá las prioridades establecidas con

respecto a las necesidades diagnosticadas.

 Establecimiento de hipótesis de trabajo. Se trata de establecer relaciones

funcionales entre las necesidades detectadas y las respuestas posibles que han de

darse, y jerarquizarlas de más a menos urgentes, con el fin de dotar de

coherencia y de globalidad a las futuras acciones y actividades. De dicha

jerarquización y secuenciación temporal se obtendrá el denominado Plan de

Inserción a nivel individual o familiar, que constituirá su itinerario de inserción. 

Las medidas que se adopten a través de los Acuerdos de Inserción deben ser

entendidas no sólo como una mera contraprestación en caso de recibir un IMS, sino

además como una oportunidad de participación activa que se ofrece a las personas y/o

familias que lo necesitan. 

Sus contenidos pueden ser de tipología diversa y, en la línea que se señalaba

anteriormente, no se deben contemplar como algo que se da al perceptor de un IMS o Ayuda

de Emergencia como compensación por recibir la prestación económica, sino como un

recurso que la sociedad proporciona a través de sus instituciones  para mejorar las

condiciones de vida de personas y familias y que requiere un importante esfuerzo personal y

una implicación suficiente por parte del perceptor.

Debe huirse de la “obsesión por el empleo” que a menudo se acaba convirtiendo

en objetivo único, sin tener en cuenta otros pasos necesarios intermedios y previos

tendentes a conseguir una mayor autonomía del sujeto y de la familia, y que dadas las

dificultades lógicas en alcanzarlo en un corto espacio de tiempo producen una gran
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frustración tanto en los profesionales como en los usuarios, que a veces se ven

“castigados” por no poder alcanzar un objetivo a menudo imposible dadas sus

circunstancias.

Por el contrario la intervención ha de ser planteada a modo de proceso,

contemplando acciones sencillas, incluso de mantenimiento de la situación actual, evitando

así su deterioro previsible; para ir avanzando poco a poco mediante el planteamiento de

objetivos realistas y alcanzables, y en consecuencia gratificantes y estimulantes para el

sujeto o familia, hasta conseguir el objetivo final de plena autonomía personal, social y

económica, incluido el empleo. 

Las diferentes acciones de inserción deberán combinarse y pueden ser de tipo

básico como higiene personal, organización doméstica, establecimiento de horarios,

pautas de alimentación, tipos de comunicación familiar positivas y estimulantes,

interacciones familiares adecuadas; así como acciones de soporte personal, familiar y

social; acciones formativas, inclusión y participación en grupos de apoyo o refuerzo,

entre otras. 

Cómo participan los usuarios en los recursos de inserción.

A lo largo de todo el proceso de intervención se requerirá la implicación y

participación de los usuarios, teniendo en consideración sus intereses y demandas. El

resto de protagonistas (profesionales de apoyo a la integración social de los equipos de

servicios sociales) tratarán de consensuar tanto el Plan como los Acuerdos de Inserción, de

concretar las respectivas responsabilidades y de devolver a la persona y/o familia de manera

clara y realista el significado de su participación en los recursos de inserción.

En este sentido la obligación de los usuarios no está exclusivamente centrada en el

cumplimiento de las acciones o de los acuerdos; sino de forma prioritaria, en acordar con el

Equipo de Servicios Sociales qué acciones son adecuadas, viables y adaptadas a la capacidad

de cumplimiento de las personas y grupos familiares;  y, además, y como contrapartida, que

el Equipo pueda apoyar, seguir, hacer efectivos y evaluar. Siempre desde la perspectiva de

acciones personalizadas e integrales para cada sujeto o familia, y teniendo en cuenta en todo

momento que los Acuerdos de Inserción deben ser compartidos, comprendidos y asumidos

por los usuarios, además de flexibles.
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Objetivos y
acciones

Que deben implantarse según
el análisis de la valoración de

los perfiles de los colectivos
afectados por la exclusión social

La integración de personas y familias
socialmente vulnerables o en situación de

exclusión social

Desarrollo integral de barrios
desfavorecidos

Medidas adaptadas a población
extranjera inmigrante con dificultades idiomáticas y culturales

Medidas adaptadas para la incorporación
de personas y familias gitanas socialmente vulnerables o en situación de

exclusión social
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O B J E T I V O S   Y
A C C I O N E S
 LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS Y
FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERABLES O
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

1. El desempleo

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, los problemas de desempleo

se asimilaban generalmente a disfunciones coyunturales del mercado de trabajo y a

desajustes entre oferta y demanda. Como consecuencia los individuos debían prepararse

para adaptarse a los requerimientos de la producción. En la actualidad esta perspectiva se ha

modificado radicalmente, y ya no se señala tanto al individuo, que tiene que reciclarse y

adaptarse, sino a la sociedad.

Desde el primer planteamiento bastarían una serie de buenos programas de

formación profesional para que la incorporación o reincorporación al mundo laboral se

produjera, y por lo tanto la inserción por el empleo. Se trataría exclusivamente de adaptar a

las personas sin empleo a los requerimientos del mundo del trabajo. Este argumento se

puede considerar válido para el grupo de desempleados cuyo único factor de exclusión es el

de encontrarse sin trabajo, en situación de desempleo, o con dificultades para acceder al

mismo, por una baja cualificación. 

Sin embargo, no es válido, o lo es menos, para los que además de carecer de

cualificación profesional carecen de cualificación social y cultural. En estos casos la

prioridad de las actuaciones deberían dirigirse fundamentalmente a dos ámbitos:

 A la adquisición de aprendizajes, conocimientos y habilidades socioculturales.

 A la adquisición de voluntad y confianza en sí mismos para obtener el máximo

posible de autonomía personal.
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A menudo las propuestas de formación para conseguir trabajo ensalzan los

contenidos y niveles técnicos, olvidando que en muchas ocasiones la clave no está

solamente en el “capital humano” y en el “saber hacer”, sino en el “capital relacional” y en

el “saber estar”. Por tanto junto al nivel técnico deben trabajarse las actitudes y modos

de conducta, la capacidad de comunicación y modos de relación con los otros, y el

incremento de redes sociales de apoyo y soporte personal. Todo ello enmarcado dentro

de la biografía personal y profesional, y conociendo y teniendo en cuenta previamente los

modos de conducta y las opciones personales como fórmula de garantizar la implicación de

cada individuo. 

2. La desestructuración familiar

Un segundo factor a considerar es el medio familiar tanto de origen como actual. La

posición social de la familia de origen de una persona marca las condiciones de su

evolución posterior: la educación que recibirá, las oportunidades a las que tendrá

acceso, sus relaciones sociales, sus modelos, deseos y aspiraciones. Tanto su estructura

como las relaciones que se producen en su seno son determinantes para el futuro de los

hijos. 

La existencia en la actualidad de factores de exclusión en un grupo familiar no

sólo condiciona a los hijos, sino que además configura el día a día del grupo familiar en

su conjunto y de cada uno de sus miembros en particular. Un medio familiar hostil por

conflictos internos de diversa índole puede hacer fracasar cualquier proceso de inserción. 

Por último, deberá tenerse en cuenta las necesidades económicas, entendida la

satisfacción de esta necesidad como factor determinante a la hora de abordar el proceso, ya

que es difícil que una persona preocupada por su subsistencia diaria pueda

comprometerse en la realización de acciones encaminadas a su promoción personal y

social. 

Las modificaciones del papel del grupo familiar en sus funciones de soporte y apoyo

individual, la movilidad territorial para conseguir unas mejores condiciones de vida, las

crisis de convivencia, entre otras; asociadas al grave deterioro de las capacidades

individuales para establecer vínculos de convivencia social, pérdida de autonomía personal,

agravamiento de las carencias personales de soledad, desarraigo e indigencia que cada vez

presentan una mayor incidencia entre la población en dificultad social, obliga al Sistema
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Público de Servicios Sociales a contemplar estas realidades como objeto de atención

particular.

3. Los transeúntes y personas sin techo y sin hogar.

La figura del transeúnte constituye el límite quizá más dramático del proceso de

desafiliación social que tiene en la exclusión social su término. La incidencia de este

colectivo, difícil de establecer en términos cuantitativos, se estima creciente, así como

constituido por individuos cada vez más jóvenes. 

Este colectivo suele basar su itinerancia en el tránsito por localidades o municipios

de entidad suficiente como para conseguir medios básicos de subsistencia, en la mayoría de

las ocasiones basada en la mendicidad, habiendo hecho de esta forma de vida una situación

crónica. 

Con la finalidad de dar respuesta a esta realidad se promocionarán proyectos de

construcción, adaptación, reforma y mantenimiento de dispositivos de alojamiento

temporal, así como de atención integrada, que favorezcan la rehabilitación e inserción

social del mayor número de personas, teniendo en cuenta sus características

individuales.

Con la existencia de este tipo de recursos se pretende, como objetivo a medio plazo,

crear una red asistencial integrada que cubra toda la geografía regional. Deberán ir ligados a

los servicios sociales de carácter municipal e integrándose dentro de esta red los recursos ya

existentes promovidos por la iniciativa social con apoyo financiero de las Administraciones

Públicas.

El recurso de alojamiento deberá ir asociado a:

 Recursos de información y primera acogida, que deberá integrarse dentro del

Servicio de Información, Orientación y Valoración (SIVO).

 Dispositivos de “atención de corta estancia”, de los que dependerá un Centro de

Día, y que se ubicarán en cada una de las cinco capitales de provincia. 

Este recurso irá dirigido a las personas que hayan pasado por el SIVO y que deseen

iniciar su proceso de rehabilitación social. Su finalidad estará orientada a:
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 Ofertar a la persona un lugar y un espacio de referencia que les facilite el arraigo

en el municipio.

 Potenciar el empleo del tiempo libre de forma creativa y enriquecedora.

 Facilitar el cuidado y la promoción de los aspectos sociales y sanitarios de la

persona.

 Ofertar actividades formativas y socio-culturales.

 Facilitar la intervención psicosocial con la persona a través de la elaboración de

un plan de rehabilitación personal, pactado y consensuado. 

OBJETIVO GENERAL:

Facilitar los procesos de integración de personas y familias
socialmente vulnerables o en situación de exclusión social

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Incrementar las posibilidades de incorporación social de

personas socialmente vulnerables o en situación de exclusión social.

ORGANOS GESTORES:

Equipos de Servicios Sociales en colaboración con la Iniciativa Social y la Consejería de

Bienestar Social.

ACCIONES:

1- Detección de personas y familias en situación de exclusión social.

A través de los servicios de Información, Valoración y Orientación de los Servicios

Sociales Municipales.

2- Elaboración de planes integrales individualizados

Estos planes integrales se elaborarán en base al diagnóstico previo elaborado por los

Servicios Sociales.

3- Satisfacción de necesidades básicas y de carácter complementario, mediante la

percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y

Ayudas para la adecuación de la vivienda.

4. Desarrollo de actuaciones vinculadas a los planes individualizados

(según itinerarios de inserción)
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• Intervención en el medio familiar 

• Organización de talleres para el desarrollo de aspectos actitudinales (Talleres de

Integración Social).

• Organización de talleres para aprendizajes instrumentales de capacitación laboral

en función de las necesidades del mercado (referencia local).

• Formación y animación de grupos de inserción laboral (grupos de autoayuda

capacitación para la búsqueda de empleo, etc.)

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Facilitar los procesos de integración social normalizados a

personas transeúntes y sin techo mediante una red de dispositivos asistenciales integrados

que cubra todo el territorio regional.

ORGANOS GESTORES:

ENL’s en colaboración con ayuntamientos y la Consejería de Bienestar Social.

ACCIONES:

1- Información y primera acogida para facilitar la intervención psicosocial con la

persona, a través de una elaboración de un plan de rehabilitación personal, pactado y

consensuado

2- Desarrollo de itinerarios de inserción adaptados a personas transeúntes.

Su finalidad irá orientada a:

• Ofertar a la persona un lugar y espacio de referencia que facilite el arraigo en el

municipio.

• Potenciar el empleo del tiempo libre de forma creativa y enriquecedora.

• Facilitar el cuidado de los aspectos sociales y de salud de la persona.

• Ofertar actividades formativas y socioculturales.

3- Creación de una red de albergues regional con ubicación en localidades de más de

20.000 habitantes.

4- Creación de centros de corta estancia dependientes de un albergue.

5- Creación de centros de día en localidades de más de 20.000 habitantes.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3. - Facilitar el acceso y la estabilidad en el empleo a las

personas socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Industria y Trabajo en colaboración con la Consejería de Bienestar Social,

Ayuntamiento y ENL’s.

ACCIONES:

1- Organización de grupos de búsqueda activa de empleo.

2- Desarrollo de acciones de intermediación y acompañamiento laboral.

Deberá procurarse dirigir a los beneficiarios hacia los recursos e instrumentos de las

diferentes administraciones que llevan a cabo actuaciones relacionadas con el

empleo, muy en especial las desarrolladas por la Consejería de Industria y Trabajo,

fundamentalmente en relación con:

• Programas de prácticas en empresas

• Acciones de apoyo a la contratación de jóvenes y a la conversión de

contratos temporales en indefinidos

• Acciones de acompañamiento al desarrollo de proyectos de autoempleo y

economía social: formación, asesoramiento, desarrollo de proyectos de

salario-riesgo

• Ayudas al autoempleo y empresas de economía social

• Participación en empresas de inserción.

• Acompañamiento y tutorización personalizada.

3- Gestión de bolsas de empleo.

4- Desarrollo de proyectos de empleo social protegido.

5- Reserva de un cupo del 10% para colectivos en situación de exclusión de los

módulos de formación y empleo desarrollados por la Dirección General de

Formación y Empleo de la Consejería de Industria y Trabajo.

6- Desarrollo de experiencias piloto para municipios mayores de 10.000 habitantes

dentro del Plan Social para el Empleo desarrollado por la Dirección General de

Formación y Empleo de la Consejería de Industria y Trabajo.

7- Incremento del porcentaje de ayudas a la inversión a aquellas empresas que

contraten personas provenientes de un itinerario de inserción dentro de las
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medidas contempladas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de

Industria y Trabajo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Facilitar el acceso a la vivienda a personas socialmente

vulnerables o en exclusión social.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Obras Públicas en colaboración de la Consejería de Bienestar Social,

Ayuntamientos y ENL’s.

ACCIONES:

1- Elaboración de planes individuales de acceso a una vivienda.

Elaboración de planes adecuados a cada persona que dentro del Plan de Inserción

contemplen el conjunto de las fases y elementos constitutivos del proceso de acceso a

la residencia normalizada.

2- Formación para el acceso y uso de la vivienda.

• Adquisición de conocimientos y normas básicas relativas al uso adecuado y

disfrute de una vivienda. 

• Conocimiento de las normas de funcionamiento de las comunidades de

vecinos. 

• Derechos y obligaciones de la convivencia en comunidad.

3- Acompañamiento personalizado en el acceso a la vivienda.

4- Creación y gestión de bolsas de viviendas en alquiler

La Consejería de Bienestar Social potenciará la creación de bolsas de vivienda en

alquiler a través de Entidades No Lucrativas que desarrollarán su gestión, además de

garantizar al arrendador durante la vigencia del contrato: 

• Un seguro multiriesgo del hogar 

• Una póliza contra impagos y asistencia jurídica para eventuales desahucios.

5- Cesión de viviendas a entidades no lucrativas para su arrendamiento o alquiler a

la población en dificultad social.

6- Rehabilitación de viviendas.
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La Consejería de Obras Públicas establecerá convenios de colaboración con los

Ayuntamientos de la Región para la rehabilitación de las viviendas que sean

propiedad de estos y se destinen a objetivos de integración social.

7- Promoción de alojamientos protegidos.

Creación de viviendas con instalaciones comunes destinadas a la integración social

de colectivos.

8- Reserva de viviendas con protección pública promovidas por la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Obras Públicas cederá viviendas y la Consejería de Bienestar Social

establecerá el régimen de utilización de las mismas. Para acceder a ellas las familias

deberán ser objeto de las medidas de acompañamiento señaladas anteriormente.

9- Acceso a la vivienda con protección pública en régimen de alquiler promovida

por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Obras Públicas contemplará como beneficiarios de vivienda con

Protección Pública promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

aquellos que, incluidos en un itinerario de integración social, se les pueda certificar

por parte de Organismos Públicos de Asistencia o Bienestar Social la concesión de

ayudas económicas que permitan el pago del alquiler.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5- Reducir en familias socialmente vulnerables el fracaso y

abandono escolar de menores.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Educación y Cultura en colaboración con la Consejería de Bienestar Social,

Ayuntamientos y ENL’s.

ACCIONES:

1- Creación de la figura profesional del “mediador socioeducativo”

2- Formación y contratación de mediadores socioeducativos.

Figura profesional que sirva de puente entre la familia y la escuela y que junto con

los equipos de Servicios Sociales desarrolle actividades de mediación, seguimiento

escolar y apoyo, y favorezca el acercamiento del alumnado y sus familias a la escuela

y a los servicios y ayudas del sistema educativo.
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3- Promoción de actividades no lectivas en centros educativos que escolaricen un

elevado número de alumnos en desventaja social.

4.- Participación de jóvenes en programas de escuela taller o casa de oficios 

5- Intensificación de los programas de garantía social.

6- Subvenciones a Entidades No Lucrativas que lleven a cabo programas de

inserción laboral con jóvenes en desventaja social.

7- Subvenciones destinadas a Entidades No Lucrativas para compensación

educativa de colectivos en desventaja social.

8- Elaboración de un estudio regional de la incidencia del absentismo y abandono

escolar.

9- Elaboración de un Plan Regional de seguimiento y prevención del absentismo.

10- Creación de comisiones municipales de seguimiento del Plan Regional de

Absentismo.

11- Incremento de profesores de apoyo al programa de educación compensatoria en

aquellos Centros que escolaricen más de 25 alumnos con necesidades de

compensación.

12- Incluir aspectos de educación intercultural en los planes de formación del

profesorado.

13- Realización de jornadas de intercambio de experiencias y materiales

curriculares sobre interculturalidad a través de los Centros de Profesores y

Recursos de la Región.

14- Publicación por parte de la Consejería de Educación de Proyectos y materiales

curriculares de educación intercultural.

Resulta particularmente importante, en este sentido, la coordinación con los equipos

docentes (jefatura de estudios, orientador de centros, profesores) en la identificación de

casos y en su comunicación en los servicios sociales, así como su seguimiento en el aula.

Por otro lado, los recursos de inserción sociolaboral constituidos por los programas de

Escuelas Taller, Casas de Oficio y Garantía Social deben ser aprovechados con el fin de

ofrecer espacios educativos alternativos a la escuela reglada. La posibilidad de vincular

iniciativas sociales de empleo a estos programas los convierte en lugares privilegiados en los

que efectuar un tránsito tutorizado hacia el mercado de trabajo normalizado.
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DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS
DESFAVORECIDOS.

Una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y exclusión social es

aquella relacionada con el hábitat urbanístico, arquitectónico, demográfico y social, lo

que tradicionalmente se ha identificado como barrios segregados. En ellos se produce,

de forma natural o planificada, una concentración de algunos colectivos de personas de

bajos ingresos o con un rasgo diferencial con respecto a la mayoría.

En términos generales se suelen dar dos situaciones urbanísticas y sociales

típicas: los barrios degradados y los barrios desfavorecidos. Los primeros se suelen

encontrar generalmente en las zonas centrales de la ciudad, los denominados “cascos

antiguos”, o en algún desarrollo urbano posterior; sin los servicios hoy en día

mayoritariamente demandados, con viviendas muy antiguas y en mal estado. Se suele

concentrar población anciana con bajas pensiones y población inmigrante. 

Esta situación, aunque existente en alguna ciudad de Castilla-La Mancha, no es

la mayoritaria ya que las deterioradas casas de los centros de las ciudades están

comenzando a ser renovadas y convirtiéndose en edificios rehabilitados, lujosos y

accesibles para un grupo de población de altos ingresos. Este proceso que ayuda a

detener la decadencia urbana desahucia a las personas con menos recursos de las áreas

centrales de la ciudad, siendo alojados en los últimos años en nuevos edificios

esparcidos por el área urbana, pero concentrados en zonas concretas y en la mayoría de

las ocasiones sin un plan de trabajo dirigido a integrar mutuamente a la población ya

asentada y a la de nueva implantación, por lo que a veces cuando llegan los segundos

los primeros comienzan a irse.

Esta estructura y movilidad de personas tiene como consecuencia una

devaluación del valor de los pisos, lo que facilita la entrada a estos barrios a familias de

bajos ingresos, sin empleo o empleo precario, etc., lo que da lugar al denominado

“Barrio Desfavorecido”. Este tipo de barrio formado a consecuencia de la

migración interna de la zona rural, que se trasladó en su día a la ciudad en busca

de trabajo y mejoras económicas, suelen ser zonas congestionadas y con una

deficiente urbanización. La población suele ser variada en edad con asentamientos
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de población joven con una baja movilidad social, jubilados, y trabajadores con

bajo nivel adquisitivo. Dentro de ellos se suelen producir actividades de tipo marginal.

Existe además una situación extrema, que se produce normalmente en

descampados cercanos a las ciudades, como es la del chabolismo.

La posibilidad de erradicar estas causas de exclusión radica en la aplicación

local de actuaciones que incidan sobre los aspectos clave de la integración social y el

desarrollo de una zona desfavorecida. En este sentido, debe considerarse que la

exclusión social  en barrios desfavorecidos se identifica estrechamente con la

confluencia de dos procesos:

 Aquellos que dificultan el acceso al empleo, dando lugar a situaciones de

desempleo prolongado o desempleo permanente.

 Aquellos que deterioran el vínculo social: ausencia o debilidad de la red de

relaciones socio-familiares y, en relación con ello, falta de sentido de

pertenencia a un grupo.

En consecuencia, las actuaciones han de compensar el impacto de ambos

procesos sobre los colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente siguiendo dos

orientaciones estratégicas y metodológicas:

A) Estimulando la creación de tejido social y apoyando los procesos de

socialización secundaria que de tal creación puedan derivarse por medio del

establecimiento de áreas de recursos de integración social, de la formación

de asociaciones y redes locales, etc.

B) Estimulando, incentivando y acompañando activamente los procesos de

generación de iniciativas de empleo, inserción o reinserción laboral que

puedan desarrollarse en las zonas de actuación (por medio de acciones de

empleo protegido, proyectos de economía social, orientación y

asesoramiento a desempleados, intermediación y promoción laboral de

colectivos de baja ocupación y empleo  etc.)

Todo ello exige comenzar por el fortalecimiento del tejido asociativo en las

zonas en cuestión. Más en concreto, la idea básica en cuya virtud se articulan los tres
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objetivos específicos que desarrollan el programa es la de estimular el surgimiento de

iniciativas que, sustentadas en el tejido asociativo o los focos de articulación social

locales, ofrezcan una respuesta colectiva a necesidades previamente identificadas.

La fórmula jurídica o el instrumento concreto para satisfacer tales

necesidades dependerá de cada caso (zona, colectivo, necesidad), pero es

aconsejable que sea bajo la forma de proyectos de economía social (modelo

cooperativo) y/o empleo protegido estrechamente vinculado a procesos de

formación previos (por ejemplo, por medio de instrumentos como las Escuelas

Taller con integración de  Centros de Iniciativa Empresarial, Programas de

Garantía Social, Proyectos Salario-Riesgo o Empresas de Inserción orientadas

específicamente a la satisfacción de necesidades sociales en el ámbito local).

Necesariamente, ello requiere de una política de estímulo inicial, así como de la

identificación colectiva de necesidades y recursos, para lo cual es precisa la creación

de una red de agentes de desarrollo  que opere física y activamente en estas zonas,

fundamentalmente en tres fases:

 Identificando necesidades locales, así como la consistencia del tejido

social, los recursos y las oportunidades de desarrollo existentes en el medio.

 Promoviendo, a partir de los focos de articulación social e institucional

identificados (parroquias, centros docentes, etc.), la organización de

asociaciones y redes locales, por medio de la generación de procesos

grupales y actuaciones de sensibilización, así como del ofrecimiento de

recursos de apoyo (infraestructuras, financiación, asesoramiento en la

tramitación, formación, etc.).

 Estimulando el desarrollo de procesos colectivos de toma de conciencia

sobre la situación de partida  y de elaboración de respuestas ante las

necesidades locales identificadas (rehabilitación o construcción de

viviendas, acondicionamiento de espacios públicos, reinserción de jóvenes,

asistencia a personas dependientes, etc.).  

En consecuencia, la estimulación de iniciativas que den respuesta a las

necesidades del medio local exige la constitución de espacios locales de intervención

con perspectiva multifocal e interdisciplinar, lo que implica: 
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 La creación de áreas comunes de recursos de integración, socialmente

visibles, con información centralizada y equipos multidisciplinares que

atiendan las diferentes problemáticas y acompañen las diferentes iniciativas; 

 La organización de consejos para el desarrollo social de barrios (a partir

de un núcleo inicial de agentes sociales especialmente sensibilizados con la

problemática del barrio y con la progresiva participación de otros actores

pertenecientes a las diferentes administraciones implicadas, ENL, sindicatos

y patronal). La función de estos consejos debe orientarse básicamente a la

identificación participativa de los problemas y a la colaboración en la

gestión de sus soluciones.

OBJETIVO GENERAL:

Detener los procesos de segregación y marginalidad en los
barrios desfavorecidos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Fortalecer el tejido social de los espacios segregados.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Bienestar Social y Ayuntamientos en colaboración con los agentes

sociales y Entidades No Lucrativas.

ACCIONES:

1- Constitución de equipos técnicos de barrio.

Se trataría de aprovechar los recursos humanos ya existentes, aunque

posiblemente dependiente de diferentes Administraciones, así como de la

colaboración de los agentes sociales y ENL’s,  mediante el fomento de la

coordinación y complementariedad de acciones.

2- Identificación de necesidades, recursos y capacidades locales.

Se trataría  de hacer una primera identificación de individuos o grupos de apoyo

a la intervención, focos de articulación social, consistencia del tejido asociativo,
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percepción social de necesidades, problemáticas asociadas a la vivienda, entorno

ambiental, empleo, educación y relaciones sociales, así como una identificación

de los recursos disponibles en el entorno.

3- Apoyo técnico y financiero para la elaboración de estudios de tipo

diagnóstico y planes de desarrollo social de barrios.

Este tipo de estudios pueden ser elaborados en colaboración con Entidades No

Lucrativas locales y participación comunitaria.

4- Acciones de promoción del tejido social de los barrios.

Sensibilización de la importancia de la participación comunitaria en los

problemas locales, con apoyo de los agentes sociales clave y en los focos de

articulación social identificables a nivel local (centros docentes, parroquias,

clubes deportivos, etc.) 

Organización de encuentros locales y difusión de información sobre el proyecto

y sus recursos.

5- Formación de voluntarios y técnicos.

6- Formación y animación de grupos locales de desarrollo social.

7- Organización de Consejos de Barrio.

Mediante la participación de agentes sociales, económicos e institucionales a

nivel local, a partir de un núcleo inicial de personas especialmente activas y

sensibilizadas ante la problemática local (miembros de asociaciones, parroquias,

docentes implicados, etc.).

8- Creación de áreas comunes de recursos de integración.

Organización de espacios locales socialmente visibles con información y

servicios centralizados desde los cuales los equipos multidisciplinares atiendan

las diferentes problemáticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Promover el desarrollo social y económico en las zonas

urbanas desfavorecidas.

ORGANOS GESTORES:

Ayuntamientos en colaboración con la Consejería de Industria y Trabajo, los agentes

sociales y ENL’s.
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ACCIONES:

1- Ejecución de programas de formación-empleo en áreas y actividades de

interés social

Identificación previa de necesidades locales como pueden ser: 

• Rehabilitación de viviendas.

• Acondicionamiento de zonas verdes y espacios de ocio.

• Servicios de proximidad y acompañamiento.

• Etc.

Se recomienda la aplicación de actuaciones de talleres de integración

sociolaboral que sigan el modelo de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo y

que tales actuaciones respondan a su finalidad de constituirse en centros de

animación para el empleo.

Instrumentos como los centros de iniciativa empresarial, vinculados los

programas de Escuela Taller pueden resultar válidos para la búsqueda de empleo

y  la inserción laboral siempre que sean adaptados a la realidad humana y social

de las áreas de intervención.

2- Desarrollo de acciones de acompañamiento a proyectos de autoempleo y

economía social de impacto local.

Ofrecimiento de formación, asesoramiento y asistencia técnica.

Desarrollo de proyectos de salario-riesgo vinculados a las acciones formativas

desarrolladas en la zona: mediante la formalización de contratos con alumnos  en

virtud de los cuales éstos perciben un salario durante el proceso de elaboración

de un proyecto de autoempleo (parte del salario debe dedicarse a la

capitalización de la empresa una vez que ésta se constituya).

Ofrecimiento de servicios y cesión de infraestructuras a bajo coste: (espacios de

reunión y trabajo; servicios administrativos compartidos, etc.)

Posibilidad de vincular las acciones formativas con las actuaciones de

acompañamiento a emprendedores, así como con el modelo salario-riesgo.

3- Ayudas financieras al autoempleo de empresas de economía social de

impacto local

4- Constitución de Empresas de Inserción de Impacto Social local.
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5- Conexión de las acciones formativas e iniciativas de empleo con las

actuaciones orientadas a la mejora urbanística y medioambiental del

territorio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Mejorar la calidad del entorno ambiental y urbanístico

en los barrios marginales.

ORGANOS GESTORES:

Ayuntamientos y Consejería de Obras Públicas en colaboración con la Consejería de

Bienestar Social, Iniciativa Social y ENL’s.

ACCIONES:

1- Potenciar la rehabilitación general de zonas urbanas desfavorecidas.

2- Creación de servicios comunitarios para el mantenimiento continuo de

espacios urbanos.

Estas dos acciones deberán conectarse con el objetivo anterior y con las acciones

formativas contempladas en el Objetivo General 1.

3- Favorecer la erradicación del chabolismo y la infravivienda.
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ACTUACIONES EN PROCESOS DE
SEGREGACIÓN Y MARGINALIDAD

LINEAS DIRECTORAS:

• Estudio de necesidades y de prevalencia
• Promoción del partenariado local
• Interacción complementaria con los itinerarios personalizados
• Impacto local de las actuaciones
• Reducción o eliminación de procesos de segregación y de

reproducción de la exclusión
• Implicación de la comunidad en los procesos de

autopromoción
• Sostenibilidad de los proyectos

 EVALUACIÓN PERMANENTE
 READAPTACIÓN

Areas integrales de
desarrollo social

FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL

 Identificación de
recursos y
capacidades locales

 Promoción del
asociacionismo

 Creación de
estructuras locales de
apoyo (Consejos
locales)

ERRADICACIÓN DEL
CHABOLISMO E
INFRAVIVIENDA

(Vinculado al Area de vivienda)

 Proyectos específicos de realojo
(monotorización del desarrollo de
actuaciones previas, intermedias y
finales)

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO ECONÓMICO

(Vinculada al área laboral)

 Desarrollo de proyectos de autoempleo
 Desarrollo de proyectos de economía

social de impacto local.
 Constitución de empresas de inserción
 Intermediación con empresas de la zona.
 Nuevos yacimientos de empleo

(empleos de proximidad, dinamización
cultural, mediación intercultural, etc)

MEJORA DEL ENTORNO AMBIENTAL
(Vinculada al area laboral)

 Discriminación positiva en los procesos de
adjudicación, para:

 Rehabilitación general de areas desfavorecidas
mediante contratación de mano de obra local.
(Empleo protegido, autoempleo, empresas de
inserción, economía social, etc)

 Creación de servicios comunitarios para el
mantenimiento continuo de espacios urbanos.
(Empleo protegido, autoempleo, empresas de
inserción, economía social, etc)

 Dotación de equipamientos urbanos y zonas de
ocio y esparcimiento(Empleo protegido,
autoempleo, empresas de inserción, economía
social, etc)

 Mantenimiento de espacios públicos (Empleo
protegido, autoempleo, empresas de inserción,
economía social, etc)

DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS DESFAVORECIDOS
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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MEDIDAS ADAPTADAS A POBLACIÓN
EXTRANJERA INMIGRANTE CON

DIFICULTADES IDIOMÁTICAS Y CULTURALES.
La estrecha relación existente entre vulnerabilidad, riesgo de exclusión y

degradación de las condiciones de trabajo es indudable en el caso de la población

inmigrante. En este sentido, una estrategia de normalización sociolaboral como la que

propone el PRIS pasa necesariamente por el desarrollo de tres líneas de actuación

interrelacionadas:

1.- El aumento del control sobre los procesos de contratación, incrementando en

este sentido el ajuste entre la oferta y demanda de trabajo. Ello resulta

especialmente necesario en el caso de la mano de obra temporera, ámbito en el

que se producen significativos desequilibrios locales en la concentración de

oferta de trabajo inmigrante.

2.- La asistencia y el apoyo técnico especializado a la regularización.

3.- El acompañamiento en el proceso de integración de las familias inmigrantes

en los servicios sociales normalizados.

Los cuatro objetivos específicos que a continuación se desarrollan pretenden

incidir en cada uno de estos ámbitos de actuación con una finalidad integradora en el

medio social de las poblaciones de acogida.

Es recomendable de forma específica el ofrecimiento de asesoramiento

especializado en derecho de extranjería, la adecuación de la oferta de servicios

sociales normalizados (muy en especial de plazas de guardería y escolares) y la

adecuada mediación para facilitar el acceso a los mismos de la población

inmigrante. Cabe decir aquí que la ausencia de mediación organizada puede generar

(está ya generando, de hecho) mediaciones irregulares y abusivas que finalmente

contribuyen a una mayor degradación de las condiciones de vida y trabajo de las

poblaciones inmigradas.  

Por otra parte, conviene señalar que no es deseable que se generen espacios

específicos de atención cuyos efectos segregadores son evidentes, sino que las
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actuaciones se dirijan a acompañar y facilitar el acceso a los espacios de integración

normalizados. 

El papel de las ENL es en este sentido fundamental, especialmente por la

mayor capacidad demostrada en el acceso a las poblaciones objetivo. Con todo, es

precisa una mayor racionalidad en la asignación de funciones a las entidades que

opere en una doble vertiente:

 Asignando cierta especialización funcional, de acuerdo con la naturaleza

de cada entidad, evitando el solapamiento de actuaciones de información y

sensibilización, y abordando de forma más decidida otras intervenciones,

relacionadas con el acompañamiento, la intermediación, el acceso a la

vivienda, entre otras.

 Distribuyendo las actuaciones de forma más equilibrada sobre el

territorio regional, de forma que se descienda hacia el espacio local, muy

particularmente el rural, dado que es en este tipo de hábitat donde se

concentran las problemáticas de acogida sobre todo con población

temporera (y no en las capitales de provincia donde con frecuencia se

concentran las actuaciones). 

Por otro lado, debe procurarse que las acciones de formación sociocultural se

ejecuten, al menos parcialmente, por miembros de las minorías objeto de las

actuaciones. La identificación de mediadores interculturales y su formación posterior,

constituye un elemento metodológico clave y un apoyo fundamental para los

trabajadores sociales en todo lo que concierne a las actuaciones de formación y

acompañamiento en relación con población inmigrante. 

Es importante en este sentido generar un dispositivo de acogida eficaz que

oriente y derive adecuadamente a la persona y familia, con el fin de facilitar su

proceso de incorporación social. Una de las condiciones de eficacia de tal dispositivo

es que constituya una referencia visible y próxima (local), desde la cual puedan

atenderse diferentes demandas.
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OBJETIVO GENERAL:

APOYO A LA NORMALIZACIÓN SOCIAL Y LABORAL
DE TRABAJADORES Y FAMILIAS INMIGRANTES.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Adecuar la relación entre oferta y demanda de mano de

obra temporera.

ORGANOS GESTORES:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con los agentes sociales y

ayuntamientos.

ACCIONES:

1.- Organización de servicios de intermediación laboral.

Con la participación de organizaciones agrarias, sindicales, administración local.

2.- Difusión de información y oferta del servicio de intermediación.

Entre los empleados locales, organizaciones sindicales y patronales, y entidades no

lucrativas que desarrollen proyectos con trabajadores inmigrantes.

3.-Creación de dispositivos de información y atención a población inmigrante como

servicio de apoyo a la regularización y acceso a los recursos de los distintos sistemas de

protección social.

4.- Elaboración de estudios orientados a la identificación y planificación de

necesidades de la población inmigrante tanto en el ámbito laboral, como de

vivienda, educación, etc.

Estudio de la cobertura y barreras de acceso a los recursos de integración en la

población inmigrante asentada.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Fomentar la adquisición de hábitos de convivencia

social en los trabajadores y familias inmigrantes.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Educación y Cultura en colaboración con los ayuntamientos y ENL’s.
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ACCIONES:

1.- Programa de enseñanza de castellano para inmigrantes en los centros, aulas y

actuaciones de educación de adultos.

La Consejería de Educación divulgará la educación de personas adultas y potenciará los

programas de enseñanza del castellano y alfabetización entre el colectivo de

inmigrantes.

2.- Talleres de formación sociocultural

Conjunto de acciones dirigidas a la adquisición de hábitos, costumbres y normas de la

sociedad de acogida mediante el trabajo en grupo. El análisis efectuado señala la

importancia que posee para las poblaciones inmigrantes este proceso de adaptación para

el conocimiento de normas y patrones de convivencia en relación con comunidades de

vecinos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Promover en las poblaciones autóctonas la aceptación

de la diferencia cultural, tanto en el medio social como en el educativo.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Educación y Cultura en colaboración con los ayuntamientos y ENL’s.

ACCCIONES:

1.- Inclusión de contenidos referidos a aspectos culturales y sociales de este

colectivo en los currículos de las etapas educativas.

2.- Impulso de actividades interculturales sobre todo en los centros que escolaricen

alumnos de minorías.

3.- Talleres de intercambio y convivencia intercultural.

Formación de espacios de encuentro para el desarrollo de actuaciones de carácter lúdico

y cultural.

La frecuencia de los contactos es el factor que permite efectuar una modificación

perdurable de prejuicios y estereotipos mutuos. El papel de las asociaciones vecinales

en el impulso de esta actividad y en la integración de las familias inmigrantes es

esencial para el logro de una adecuada integración.
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4.- Captación, mediante la intermediación cultural, del colectivo de mujeres y

niños inmigrantes para su integración en actividades de carácter intercultural.

Las primeras por su importante papel socializador en el seno de las unidades familiares.

Los niños por su mayor receptividad y disposición a la aceptación de la diferencia

cultural, así como por la significación futura que tendrán en la convivencia interétnica

no conflictiva.

5.- Elaboración de estudios sobre actitudes de la población ante la inmigración.

6.- Creación de servicios de interpretación y mediación cultural.

En aquellos puntos de especial prevalencia de población inmigrante asentada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.-Incrementar la disponibilidad de alojamiento destinado

a inmigrante.

ORGANOS GESTORES:

Ministerio de Trabajo en casos de inmigrantes con contrato de trabajo a través de las

organizaciones agrarias, y Consejería de Bienestar Social en los supuestos de atención

humanitaria, en colaboración con los ayuntamientos y ENL’s.

ACCIONES:

1.- Promover la reforma o adecuación de espacios destinados al alojamientos de

trabajadores temporeros por parte de empresarios y las organizaciones agrarias.

2.- Reforma o adecuación de espacios destinados al alojamiento transitorio de

trabajadores inmigrantes atendiendo a razones humanitarias por las ENL’s y

ayuntamientos.

3.- Promover la creación de una red regional de recursos de alojamiento, en

pequeñas unidades de convivencia, para la atención de situaciones de especial

vulnerabilidad.
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MEDIDAS ADAPTADAS A PERSONAS Y

FAMILIAS GITANAS SOCIALMENTE

VULNERABLES O EN SITUACIÓN DE

EXCLUSIÓN SOCIAL.

La actuación sobre este colectivo debe ser prioritaria sobre cualquier otra

medida en las zonas donde la concentración elevada de población gitana y de

problemáticas asociadas a la relación entre este colectivo y los colectivos no gitanos

se ha puesto de manifiesto. Ello debe ser así, debido fundamentalmente a la

constatación de dos circunstancias:

 El riesgo de cronificación de situaciones de dependencia social.

Problema que se concreta en la continua pérdida de autonomía por parte de

algunas familias gitanas al depender de forma permanente de los recursos y

prestaciones sociales.

 En relación con lo anterior se percibe una especie de resistencia del

colectivo gitano a la participación normalizada en los espacios de

integración social. De este modo, la cuestión gitana se experimenta, desde

los servicios sociales, como un problema prioritario en la formulación de

acciones integrales e integradas de intervención con este colectivo.

Si se considera con un mínimo de perspectiva histórica, resulta evidente que el

proceso de intervención con este colectivo sólo puede planificarse con una perspectiva

de largo plazo, a partir de una apreciación profunda y amplia de la cuestión, y del

establecimiento de objetivos modestos aunque no por ello menos importantes. La

importancia de estas metas parciales se encuentra,  más que en las acciones de urgencia

(las relativas al realojo de población marginal, por ejemplo), en sus efectos sobre el

cambio cultural y la integración social de las generaciones futuras. 

Es especialmente prioritaria, en este sentido, la identificación de mediadores

socialmente aceptados y reconocidos por las agrupaciones vecinales gitanas, así
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como su formación como actores participantes en la política de integración social. La

finalidad de todo ello es el logro de la aceptación étnica ante tal política, la resolución

de conflictos y el progresivo desarrollo de la participación de la población gitana en los

espacios normalizados de inserción.

Tal línea de actuación es estratégicamente previa a las que pudieran dirigirse

hacia la promoción del asociacionismo. En efecto, el asociacionismo ordinario

plantea cierta contradicción con los modelos de agrupación primaria de los

gitanos, básicamente centrados en las relaciones de parentesco y de alianza entre

grupos de parientes. Fomentar la participación y la interacción entre los servicios

sociales y elementos de mediación válidos pertenecientes a las agrupaciones vecinales

gitanas constituye la línea a seguir en este sentido, antes que la implantación un tanto

artificial de asociaciones, que reproducen en ocasiones las propias lógicas de los grupos

de parentesco.

En lo que concierne específicamente a la inserción de las familias gitanas en

los canales y espacios de integración normalizados, resulta imprescindible la

formación de equipos especializados de intervención que realicen una labor de

aproximación familiar, diagnóstico de necesidades y acompañamiento. Asimismo es

importante en este sentido emprender líneas de actuación encaminadas al desarrollo de

los componentes de actitud y aptitud que posibiliten, especialmente en mujeres y

jóvenes, la inserción en estos espacios. 

OBJETIVO GENERAL:

Posibilitar la incorporación social, educativa y residencial
mediante medidas adaptadas a la población gitana en situación

de vulnerabilidad o exclusión social.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Desarrollar canales de mediación social con el pueblo

gitano.

ORGANOS GESTORES:

Ayuntamientos en colaboración con la Iniciativa Social y la Consejería de Bienestar

Social.
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ACCIONES:

1.- Identificación en el medio local de jóvenes con potencial para desarrollar las

funciones de mediador.

En particular aquellos que cuenten con reconocimiento en el ámbito de la comunidad

gitana y la agrupación vecinal objeto de las intervenciones y que estén dispuestos a

dedicarse al desempeño de una función educativa en el ámbito de su comunidad.

2.- Establecimientos de compromisos y planes de trabajo con los jóvenes

identificados.

El trabajo como mediador debe considerarse como empleo y actividad profesional,

siempre y cuando el joven se comprometa a definir un proyecto personal de carrera que

incluya al menos las siguientes condiciones:

Obtener un nivel educativo básico (en el caso de que no lo tuviera)

Adquirir una cualificación específica en base a las funciones que debe desempeñar:

Procedimientos de trabajo en mediación social intercultural, resolución de conflictos,

apoyo y seguimiento educativo, conocimiento de los códigos y procesos de trabajo a

desarrollar por la administración, conocimientos básicos de informática, etc.

Formar parte de un equipo de trabajo mixto en el que tengan cabida los profesionales no

gitanos.

3.- Desarrollar procesos formativos encaminados a la cualificación como

mediadores de los jóvenes identificados.

4.- Contratación de los mediadores por entidades no lucrativas y en su caso

administraciones públicas para el desarrollo de proyectos con población gitana.

5.- Constitución de equipos de intervención social especializada en el trabajo con

población gitana.

Se recomienda la formación de un equipo de intervención en cada zona o barrio

con una relevancia de población gitana y en el que se vayan a desarrollar proyectos

dirigidos a este colectivo. El equipo en cuestión mantendrá una relación estrecha y

cotidiana con los servicios sociales, quienes desarrollarán, en definitiva, las funciones

de coordinación, seguimiento y evaluación del trabajo del equipo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Promover la valoración positiva de la escuela en las

familias gitanas.
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ORGANOS GESTORES:

Consejería de Educación y Cultura en colaboración con los ayuntamientos.

ACCIONES:

1.- Sensibilización dentro del medio familiar de la importancia de la escuela.

Mediante el desarrollo de los programas de intervención familiar.

2.- Integración de padres y madres gitanos en actividades escolares.

3.- Sensibilización entre las familias de este colectivo, sobre la importancia de la

escolarización en Educación Infantil.

Esta acción que será llevada a cabo por la Consejería de Educación y Cultura tiene

como finalidad que los menores en edad escolar accedan en igualdad de condiciones a la

enseñanza obligatoria.

4.- Formación del profesorado en trabajo educativo con población gitana.

5.- Promoción de talleres de intercambio cultural en el ámbito escolar.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Reducir los niveles de fracaso y abandono escolar en

los menores y jóvenes gitanos.

ORGANOS GESTORES:

Consejería de Educación y Cultura

ACCIONES:

1.- Desarrollo de programas de refuerzo escolar  adaptados a la población gitana.

Es recomendable que la organización de módulos vinculados a colegios o institutos de

educación secundaria donde se desarrollen las actuaciones de refuerzo escolar.

Partiendo de la propia estructura programática de la Consejería de Educación y Cultura

pueden considerarse los siguientes programas tipo:

Programas de refuerzo de competencias en lectura y escritura.

Programas de refuerzo pedagógico y consolidación de conocimientos.

Apoyo en la preparación del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Apoyo en la preparación del acceso a la Formación Profesional.
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Programas de Garantía Social (modalidades iniciación profesional y talleres

profesionales)

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Desarrollar hábitos normalizados de convivencia social

interétnica en las familias gitanas y eliminar prejuicios y estereotipos negativos sobre la

población gitana.

ORGANOS GESTORES:

Servicios Sociales Municipales, en colaboración con la Iniciativa Social.

ACCIONES:

1.- Promoción de la participación de las familias gitanas en las asociaciones

vecinales.

Difusión de información y estimulo constante, por parte de los equipos de intervención

social, a la participación en las actividades asociativas de las organizaciones vecinales.

2.- Organización de talleres de intercambio y convivencia intercultural en aquellas

zonas con una especial relevancia de esta población.

Se trata de conseguir el desarrollo de ámbitos locales de encuentro en los que se realicen

actuaciones de carácter lúdico y cultural partiendo de la identificación de puntos de

interés comunes a las poblaciones gitana y no gitana.

Al igual que con la población inmigrante, las mujeres y los niños desempeñan en

este sentido un papel fundamental. Las primeras por su importante papel en el seno de

las familias, y los segundos por su mayor receptividad y disposición a la aceptación de

la diferencia cultural, así como por los efectos que su participación positiva puede

deparar en el camino hacia el logro de una convivencia interétnica no conflictiva.
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Coordinación y
evaluación del II Plan de

Integración Social
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COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL II
PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

COORDINACIÓN
La coordinación, el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los

programas y proyectos, se llevarán a cabo por una Comisión de Seguimiento del II

PRIS, que presidirá y convocará el Consejero de Bienestar Social o persona en la que

delegue, con rango de Director General. 

Esta Comisión estará integrada por representantes de las siguientes instituciones

y entidades:

 Siete representantes de la Consejería de Bienestar Social

• La Directora General de Acción Social, que actuará como

Vicepresidenta

• Los Delegados/as Provinciales de Bienestar Social.

• El Jefe de Servicio de Integración Social de la Consejería de

Bienestar Social, que actuará como Secretario con voz pero sin

voto.

 Un representante de la Consejería de Industria y Trabajo.

• El Director General de Formación y Empleo o persona en la que

delegue, que deberá tener la categoría de Jefe de Servicio.

 Un representante de la Consejería de Educación.

• El Director General de Política Educativa o persona en la que

delegue, que deberá tener la categoría de Jefe de Servicio.

 Un representante de la Consejería de Sanidad.

• El Director General de Salud Pública y Participación o persona en

la que delegue, que deberá tener la categoría de Jefe de Servicio.

 Un representante de la Consejería de Obras Públicas.

• El Director General de Urbanismo y Vivienda o persona en la que

delegue, que deberá tener la categoría de Jefe de Servicio.



63

 Un representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-

La Mancha.

 Dos representantes de Entidades Privadas No Lucrativas representativas en

acciones de lucha contra la exclusión social.

La Comisión de Seguimiento, que se reunirá preceptivamente al menos dos

veces en cada ejercicio previa convocatoria del Consejero de Bienestar Social, tendrá

como funciones las siguientes:

 Analizar los informes técnicos y de gestión elaborados por las entidades

adjudicatarias de las ayudas.

 Realizar el seguimiento y evaluación continuas del desarrollo de los

programas y proyectos aprobados, emitiendo los informes que estime

oportunos sobre los mismos.

 Emitir recomendaciones acerca de las modificaciones técnicas de los

programas y proyectos solicitadas por las entidades adjudicatarias de las

ayudas.

 Elaborar informes orientados al perfeccionamiento y mejora de los planes

operativos anuales del II PRIS.

A esta Comisión podrán ser invitadas Entidades Locales y Sin Animo de Lucro

que, en función de los programas y proyectos en desarrollo, se considere oportuna su

asistencia, tanto por el tipo de proyecto como por su incorporación de buenas prácticas.
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EVALUACIÓN
En la formulación y evaluación previa del Plan Regional se han seguido las

siguientes fases: Análisis de la situación, priorización de los problemas sociales y

factores que lo determinan, formulación de acciones, objetivos operativos en el tiempo y

diseño de la evaluación.

La evaluación del Plan incluye un conjunto de indicadores que la Consejería de

Bienestar Social obtendrá periódicamente, para valorar el grado de cumplimiento; tanto

en contenido de los objetivos específicos como en tiempo para los objetivos operativos. 

La evaluación deberá ser externa para evitar cualquier tipo de sesgo.

En relación con cada objetivo específico se han fijado los siguientes objetivos

operativos: 

Facilitar los procesos de integración de personas y familias
socialmente vulnerables o en situación de exclusión social

OBJETIVO ESPECÍFICIO 1.- Incrementar las posibilidades de incorporación social

de personas socialmente vulnerables o en situación de exclusión social

OBJETIVOS OPERATIVOS

1.I.- Durante el periodo de vigencia del Plan (2002-2005) se consolidará desde los

Servicios Sociales un sistema de detección, identificación y seguimiento de las

personas y familias en situación de exclusión social en la Comunidad Autónoma.

1.II.- Durante el período de vigencia del Plan se consolidará un sistema de intervención

con las personas en situación de exclusión o socialmente vulnerables, a través de

la elaboración de planes integrales o itinerarios individualizados de inserción

social, que intervengan sobre el entorno familiar la empleabilidad y ocupabilidad

de las personas. Con este fin se trabajará en la línea de hacer converger todos los

recursos asistenciales de la JCCM.
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1.III.- Desde la JCCM se garantizará la cobertura de las necesidades básicas y de

carácter complementario de todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad

o exclusión social, a través de la percepción del IMS, ayudas de emergencia y

adecuación de la vivienda.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Facilitar los procesos de integración social

normalizados a personas transeúntes mediante una red de dispositivos asistenciales

integrados que cubra todo el territorio regional.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

2.I.- Para el año 2005 debe estar consolidada la Red de albergues regional. El 100% de

las localidades mayores de 20.000 habitantes dispondrán de un centro de acogida,

para el tratamiento integral (psicosocio-sanitario) de personas sin techo.

2.II.- Para el año 2005 se consolidará en el 100% de los Centros de Día la línea de

trabajo centrada en el desarrollo de itinerarios de inserción de las personas

transeúntes, orientados a potenciar su arraigo en los municipios.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Facilitar el acceso y la estabilidad en el empleo a las

personas socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

3.I.- Durante el periodo de vigencia del Plan se elaborará y mantendrá actualizado un

sistema de información sobre los recursos disponibles en la comunidad en materia

de fomento de empleo.

3.II.- Durante el período de vigencia del Plan se articulará un sistema integrado de

intervención para el acompañamiento e intermediación laboral para la inserción

socio-laboral de las personas en situación de vulnerabilidad que requieran de este

apoyo.

3.III.-Durante el periodo de vigencia del Plan se garantizará la intermediación para la

inserción laboral de las personas en situación de exclusión a través de las medidas
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de fomento al empleo protegido y la garantía de participación de un cupo mínimo

del 10% de este colectivo en los módulos de formación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Facilitar el acceso a la vivienda a personas socialmente

vulnerables o en exclusión social.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

4.I.- Durante el periodo de vigencia del Plan se elaborará y mantendrá actualizado un

inventario de todos los recursos de la Comunidad Autónoma en materia de

alojamiento y vivienda para población en exclusión.

4.II.- Para el año 2005, al menos el 5% del conjunto de las viviendas que promueva la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se destinarán a población en

exclusión social, priorizando a este colectivo a través de medidas de

discriminación positiva.

4.III.- Durante la vigencia del Plan se promoverá la coordinación con la Consejería de

Obras Públicas para que en sus ayudas a la rehabilitación de viviendas apliquen la

discriminación positiva para situaciones de exclusión social, con condiciones

económicas adecuadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.- reducir el estrés familiar en familias socialmente

vulnerables así como sus efectos sobre el fracaso y abandono escolar de menores.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

5.I.- Para el año 2003 se obtendrá un diagnóstico sobre la dimensión del absentismo y

abandono escolar de los menores en la región.

5.II.- Para el año 2003 se habrá elaborado un Plan específico de intervención sobre el

absentismo y abandono escolar.

5.III.- Para el año 2003 se habrá definido el contenido formativo del mediador

socioeducativo en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura.
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5.IV.- Para el año 2003 se garantizará la presencia de mediadores socio-educativos en

aquellas localidades y centros con mayores problemas de absentismo y fracaso

escolar.

Detener los procesos de segregación y marginalidad en los

barrios desfavorecidos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Fortalecer el tejido social de los espacios segregados.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

1.I.- Para el año 2004, se habrá valorado la magnitud del problema de los barrios

desfavorecidos, en municipios de 20.000 y más habitantes, lo cual permitirá la

identificación de las deficiencias de la vivienda, infraestructuras, medio ambiente,

empleo, educación y relaciones sociales.

1.II.- Para el año 2005, se habrá completado la elaboración de planes integrales e

integrados de intervención en barrios desfavorecidos y asentamientos marginales, en los

municipios anteriormente citados, que implicará a todas las instituciones con

competencias.

1.III.- Durante el período de vigencia del Plan se conseguirá corresponsabilizar a las

comunidades implicadas en los procesos de recuperación de barrios marginales, a través

de la creación de Consejos de Barrio u otras asociaciones en el 100% de los puntos de

intervención, localizados en municipios de 20.000 y más habitantes.

Medidas adaptadas para el apoyo a la normalización social y
laboral de trabajadores y familias inmigrantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.- Adecuar la relación entre oferta y demanda de mano
de obra temporera.

OBJETIVOS OPERATIVOS:
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1.I.-Para el año 2002, se habrán consolidado una red de servicios de primera atención y

acogida a inmigrantes en su estructura y funciones.

1.II.-Para el 2004, se dispondrá de información actualizada de la situación y necesidades

de los inmigrantes en toda la JCCM, así como de los diagnósticos que permitan prevenir

la posible conflictividad derivada del fenómeno migratorio (observatorio permanente de

la inmigración)

1.III.- Durante la vigencia del plan será objetivo prioritario promover la convivencia

basada en valores democráticos y actitudes tolerantes. Anualmente se apoyará la

realización de campañas de información y motivación para fomentar una actitud

positiva hacia los inmigrantes y generar espacios de encuentro intercultural.

Medidas adaptadas para posibilitar la incorporación social, educativa
y residencial a la población gitana en situación de vulnerabilidad o

exclusión social

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Desarrollar canales de mediación social con el pueblo

gitano.

1.I.- Para el año 2002, se habrán captado y formado a los mediadores gitanos, los cuales

se incorporarán a proyectos de intervención directa con la población gitana.

1.II.- Para el año 2004, habrá en cada zona o barrio con un volumen considerable de

población gitana un equipo de intervención, que contará con el apoyo técnico de la

Consejería de Bienestar Social.

1.III.- Para el año 2004, la población gitana en situación de riesgo de exclusión o

evidente marginación, participará en un plan individualizado de inserción, que será

objeto de valoración y reajuste periódico desde los Servicios Sociales.
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PRESUPUESTOS
Escenario presupuestario II Plan Regional de Integración Social

Programas 2002 2003 2004 2005 TOTAL
1. Programa de integración de

personas y familias socialmente
vulnerables o en situación de
exclusión social.

12.401.507 € 12.818.242 € 13.532.098 € 14.000.000 € 52.751.847 €

2. Desarrollo Integral de Barrios
Desfavorecidos 1.803.039 € 2.219.773 € 2.486.105 € 2.600.000 € 9.108.917 €

3. Población Inmigrante con
dificultades idiomáticas y
culturales

2.267.017 € 2.683.753 € 2.884.552 € 3.041.060 € 10.876.382 €

4. Incorporación de personas y
familias gitanas socialmente
vulnerables o en situación de
exclusión social

930.366 € 1.347.102 € 1.482.415 € 1.500.000 € 5.259.883 €

5.
Formación Permanente 540.910 € 540.910 € 558.940 € 558.940 € 2.199.700 €

TOTAL 17.942.839 € 19.609.780 € 20.944.110 € 21.700.000 € 80.196.729 €
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Equipo
Técnico
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EQUIPO TÉCNICO QUE HA PARTICIPADO
EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN

DIRECCIÓN DEL II PLAN REGIONAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Directora General de Acción Social Mª Guadalupe Martín González
Ex Directora General de Acción Social Mª Angeles Díaz Vieco

COORDINACIÓN TÉCNICA

Jefe de Servicio de Integración Social Javier Sebastián
Coordinador del II PRIS Joaquín Fernández
G.P.I. Consultores Angel Rivero

Carlos Asenjo

EQUIPO TÉCNICO

Ex - Jefe de Servicio de Acción Social de Albacete Angel Charco
Jefa de Servicio de Acción Social de Ciudad Real Rosa Mª Goldaracena
Jefa de Servicio de Acción Social de Cuenca Ana de la Hoz
Ex - Jefe de Servicio de Acción Social de Guadalajara Gabriel Plaza
Jefe de Servicio de Acción Social de Toledo Teodoro García
Jefe de Servicio de Prestaciones Periódicas José Antonio Aparicio
Ex - Jefa de Servicio de Acogida, Migración y Voluntariado Macarena Sáiz
Jefe de Servicio del Plan Regional de Drogas Fernando Gutiérrez
Jefe de Sección de Asistencia Psiquiátrica Jaime Domper
Jefe de Servicio de Programación e Inversiones Eduardo Aragoneses
Ex - Jefa de Servicio de Educación Compensatoria Sagrario Martín

EQUIPO DE APOYO

Ana Blanco
Juan Carlos Romero
Julio García
Mª Angeles Mondejar
Mª Dolores Calvo
Manolo García
Pilar Cámara
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Belén Gerpe
Francisca González
Gemma Gómez
Gloria Blanco
Norma Fernández
Mª Dolores Perezagua 

COLABORADORES

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Consejería de Sanidad
Ex - Director del Plan Regional de Drogas y actual
Director Gral. de Planificación y Atención Sociosanitaria José Luis López

Consejería de Industria y Trabajo
Director General de Trabajo Joaquín Carlos Hermoso
Director General de Formación y Empleo José Martínez

Consejería de Obras Públicas
Ex -Director General de Urbanismo y Vivienda Joaquín López
Secretaria General Técnica Sonia Lozano

Consejería de Educación y Cultura
Director General de Política Educativa Pedro Pablo Novillo

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alcazar de San Juan
Ayuntamiento de Almansa
Ayuntamiento de Almoguera
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
Ayuntamiento de Balazote
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
Ayuntamiento de Campo de Criptana
Ayuntamiento de Cifuentes
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Consuegra
Ayuntamiento de Cuenca
Ayuntamiento de Daimiel
Ayuntamiento de Fuente-Álamo
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Hellín
Ayuntamiento de Huete
Ayuntamiento de Iniesta
Ayuntamiento de La Roda 

Ayuntamiento de La Solana
Ayuntamiento de Las Pedroñeras
Ayuntamiento de Los Navalmorales
Ayuntamiento de Madridejos
Ayuntamiento de Manzanares
Ayuntamiento de Puertollano
Ayuntamiento de Recas
Ayuntamiento de Socuellamos
Ayuntamiento de Sonseca
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Ayuntamiento de Tarancón
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Tomelloso
Ayuntamiento de Torrijos
Ayuntamiento de Valdepeñas
Ayuntamiento de Villacañas
Ayuntamiento de Villarrobledo
Ayuntamiento de Villarta de San Juan
Federación de Municipios y Provincias de C-LM
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SERVICIOS SOCIALES GENERALES

SERVICIOS SOCIALES DEL PLAN REGIONAL DE ACCIÓN
SOCIAL

PRAS de Almoguera Celia García Barca
PRAS de Balazote Mª Angeles Soria
PRAS de Cifuentes Ana Ruiz de Castañeda
PRAS de Huete Mª Milagros Nieto
PRAS de Iniesta Mª Loreto Martín
PRAS de La Mata Inés Picado

Paloma Iglesias
PRAS de Olías del Rey Nuria Pecharroman
PRAS de Villanueva de Alcorón José Enrique Nieto 
PRAS de Villarta de San Juan Rocio Plaza

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Servicios Sociales del Ayto. de Albacete
Servicios Sociales del Ayto. de Alcazar de San Juan
Servicios Sociales del Ayto. de Almansa
Servicios Sociales del Ayto. de Azuqueca de Henares
Servicios Sociales del Ayto. de Bolaños de Calatrava
Servicios Sociales del Ayto. de Campo de Criptana
Servicios Sociales del Ayto. de Ciudad Real
Servicios Sociales del Ayto. de Consuegra
Servicios Sociales del Ayto. de Cuenca
Servicios Sociales del Ayto. de Daimiel
Servicios Sociales del Ayto. de Guadalajara
Servicios Sociales del Ayto. de Hellín
Servicios Sociales del Ayto. de La Roda
Servicios Sociales del Ayto. de La Solana
Servicios Sociales del Ayto. de Las Pedroñeras
Servicios Sociales del Ayto. de Madridejos
Servicios Sociales del Ayto. de Manzanares
Servicios Sociales del Ayto. de Puertollano
Servicios Sociales del Ayto. de Socuellamos
Servicios Sociales del Ayto. de Sonseca
Servicios Sociales del Ayto. de Talavera de la Reina
Servicios Sociales del Ayto. de Tarancón
Servicios Sociales del Ayto. de Toledo
Servicios Sociales del Ayto. de Tomelloso
Servicios Sociales del Ayto. de Torrijos
Servicios Sociales del Ayto. de Valdepeñas
Servicios Sociales del Ayuo. de Villarrobledo
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REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES, ENTIDADES, ONG’s

Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación de Ayuda al Marginado (ASAYMA)
Asociación de la Comisión Católica Española de Migración) ACCEM
Asociación Nacional de Presencia Gitana
Asociación Socio- Educativa Llere
Cáritas
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha
Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVE)
Cruz Roja
Desarrollo Social 
Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla-La Mancha
Federación Proinmigrantes de C-LM (FAINCLAM)
Fundación Ceres
Fundación Secretariado General Gitano
Insercastisman s.l.
Médicos del Mundo
Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL)
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM)
U.G.T. Castilla-La Mancha.


