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Resumen:
El propósito de esta investigación se centra en estudiar a las familias monomaren-

tales y monoparentales, solicitantes de asilo en la provincia de Málaga. Para ello, se 
ha analizado el perfil que presentan para poder determinar los factores de riesgo de 
exclusión social y de vulnerabilidad.

La   variable   género   es   determinante   en   el   análisis   del   perfil    de    las    fa-
milias monomarentales. Existen múltiples causas que determinan el enfoque de la 
intervención, en función de los diferentes perfiles objeto de este estudio, siendo im-
prescindible realizar un análisis interseccional.

Se ha tenido en cuenta el perfil de cada una de las familias y la situación social 
actual que presentan. Así como, su nivel de participación en las actividades que fo-
menten su autonomía personal y favorezcan su proceso de inclusión en la sociedad 
malagueña.

Este estudio se ha realizado a través de una metodología cuantitativa, teniendo en 
cuenta el contexto social e interpretando la información recogida por el equipo técni-
co de 2ª fase adscrito al “Programa Integral de Acogida e Integración de las personas 
solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional” de Cruz Roja Málaga.

Palabras clave
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lidad.

Abstract:
The purpose of this research is to study single-fachero and single-mother families, asi-

lan seekers in the provincia of Malaga. To do this, the profile they present has been ana-
lyzed in order to determine the risk factors of social exclusion and vulnerability.
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The variable gender is determinant in the analysis of the profile of single-parent fami-
lies. There are several causes that determine the approach of the intervention, according 
to the different profiles that are the object of this study, being essential to carry out an 
intersectional analysis.

The profile of each of the families and the current social situation they present have 
been taken into account. As well as, their level of participation in activities that promote 
their personal autonomy and favor their inclusion process in the society of Malaga.

This study has been carried out through a quantitative methodology, taking into ac-
count the social context and interpreting the information collected by the 2nd phase 
professionals inclued to the “Integral Program for the Reception and Integration of Ap-
plicants and Beneficiaries of International Protection” of Red Cross Málaga.

Keywords
Gender, asylum, international protection, single-mother, single-parent, vulnerabil-

ity.

1. INTRODUCCIÓN:
A lo largo del este proyecto de investigación, se   pretende   estudiar   el   perfil    de    las    

familias monomarentales solicitantes de asilo de la provincia de Málaga, participantes en el 
“Programa Integral de Acogida e Integración de las personas solicitantes y beneficiarias de 
Protección Internacional” de Cruz Roja Málaga.

Las familias objeto de estudio, se encuentran en la 2ª fase “preparación para la autono-
mía” dentro del programa mencionado anteriormente.

En esta fase, se continúa asegurando a las personas destinatarias la cobertura de sus 
necesidades básicas y/o alquiler de vivienda, teniendo en cuenta los umbrales, reflejados 
en el manual de gestión, en función del número de personas que formen la unidad familiar.

Además, se pone a la disposición de las personas destinatarias ayudas económicas pe-
riódicas y puntuales, continuando, además, mediante un acompañamiento permanente, el 
aprendizaje intensivo de la lengua (si la persona tiene barrera idiomática) y acceso a pro-
gramas de empleabilidad y formación.

Este estudio está inmerso en el marco de actuación del servicio de intervención social, 
con respecto a todas aquellas familias que cumplan el requisito de monomarentalidad o 
monoparentalidad, habiendo estado activas en el periodo comprendido entre el 1 de sep-
tiembre del 2018 y el 31 de marzo del 2019, o bien hayan finalizado el itinerario de interven-
ción social en el mencionado periodo.

La hipótesis que nos planteamos es que las familias monomarentales solicitantes de 
asilo presentan mayores dificultades para conseguir una plena inclusión social, debido a 
su situación de exclusión y mayor vulnerabilidad. Para ello, se han estudiado diferentes 
variables relacionadas con el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel de formación, lugar de 
residencia y tipo de vivienda, el número de hijos e hijas a su cargo, ingresos económicos, 
empleo, meses de permanencia en el programa y nivel de participación en las actividades 
desarrolladas desde el programa.
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Tras haber trabajado con el colectivo objeto de estudio, basándonos en la observación 
in situ, ha sido extremadamente llamativa la diferencia entre la presencia de hombres al 
frente de unidades familiares monoparentales, frente a la cifra de mujeres al de unidades 
monomarentales, siendo esta abismal. Concretamente, de un hombre en esta situación 
frente a un total de veintinueve mujeres.

Según los datos que aporta el INE (2018) casi 9 de cada 10 hogares monoparentales 
en España, está formado por una mujer y menores a su cargo, existiendo en nuestro país 
18.535,9 hogares, de los cuales 1864,2 son monomarentales o monoparentales, represen-
tando un 10 % del total.

2. MARCO TEÓRICO:
A continuación, se muestran una serie de conceptos y descripciones básicas para poder 

realizar este proyecto. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica de diferentes 
autores y autoras que han escrito sobre este tema en los últimos años, con el objetivo de 
contar con una base teórica a la hora de contrastar los resultados obtenidos.

Es importante conocer bien el concepto de familia, para poder entender los nuevos mo-
delos que existen en la actualidad, y en especial el de familias monomarentales. Pero, ade-
más, que se entiende por solicitante de asilo en nuestro país, y como ciertas circunstancias 
pueden llevar a una situación de vulnerabilidad, influyendo así en su proceso de inclusión.

El concepto de la familia y su composición se ha ido modificando en el tiempo, implican-
do nuevos aspectos biológicos, jurídicos y sociales que pueden variar de una cultura a otra. 
Incluso dentro de la misma, pueden aparecer subculturas: urbana, rural, etc., por lo que se 
hace muy difícil establecer una única definición que englobe los diferentes modelos.

Según el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas (1966) no existe una definición uniforme del concepto de familia, pues ésta puede 
variar entre los Estados e incluso entre regiones de un mismo Estado, correspondiendo a 
éstos informar del concepto de familia que existe en sus ordenamientos jurídicos, así como 
la forma en que protegen los distintos tipos de familia.

Desde una perspectiva más global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en el artículo 16.3, define que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En España, la Constitución Española, en el artículo 39.1, recoge como uno de los princi-
pios rectores de la política social y económica que los poderes públicos aseguren la protec-
ción social, económica y jurídica de la familia, estableciendo en el artículo 148.20, la posibi-
lidad de que las comunidades autónomas asuman esta competencia.

En 1979 Flandrin, definió la familia como personas unidas por el matrimonio o la filiación. 
Es una definición muy simplificada y que no tiene en cuenta el tipo de relaciones sociales 
que se desarrollan dentro de la familia.

Según numerosos estudios, existen diferentes tipologías de familia, siendo casi imposi-
ble llegar a un consenso en cuánto a los diferentes modelos familiares que existen actual-
mente.
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El concepto de familia monoparental ha sido muy discutido durante los años. Poco a 
poco fue apareciendo en el nuevo contexto social a finales de la década de los 60, con la 
publicación del libro de Schlesinger (1996) recoge por primera vez el concepto de familia 
monoparental, refiriéndose a aquellas formadas por un padre o una madre y uno o más 
hijos/as solteros menores de 18 años viviendo juntos.

Este término sustituyó rápidamente a las anteriores expresiones negativas que se uti-
lizaban para referirse a estas familias, como “familias incompletas”, “familias rotas”, “fa-
milias descompuestas”, “familias desunidas”, …Iglesias de Ussel (1998) expresa que se 
concebía que estas situaciones familiares eran resultado de carencia y de fracaso.

En 1989 la Comisión de las Comunidades Europeas concreta que la familia monoparental 
es aquella familia formada por un progenitor que, sin convivir con su cónyuge ni cohabitan-
do con otra persona, convive al menos con un hijo/a dependiente y soltero.

Sin embargo, es importante la referencia que hace Roll (1992) respecto a hijo depen-
diente. Define la familia monoparental como la compuesta por un padre o madre que no 
vive en pareja (entendiendo pareja casada o que co-habite). Puede vivir o no con otras 
personas (amigos, padres) y vive, al menos, con un hijo menor de 18 años (distinto de hijo 
dependiente). El término «hijo dependiente» implica que el hijo todavía sigue siendo edu-
cado en algún sentido, pero también que es económicamente dependiente.

Según el estudio de Fernández y Tobío (1999) del 5% del censo de 1991, en el 85% de los 
núcleos familiares monoparentales estaba al frente una mujer, mientras que únicamente 
en el 15% lo era un hombre.

Es por ello, que en este estudio se utilizará el término “monomarental” para referirnos 
a aquellas familias compuestas por una madre que no vive en pareja, y que al menos tiene 
un hijo menor de 18 años o a pesar de la mayoría de edad, continua siendo dependiente 
(económicamente). El motivo principal de emplear el término monomarental se debe tam-
bién a la necesidad de visibilizar a las familias encabezadas por mujeres, según Almeda y Di 
Nela (2010).

Es importante señalar que el Boletín Oficial del Estado (2008), considera familia mono-
marental a la formada por una mujer que tenga a su cuidado menores de 21 años o mayores 
con discapacidad que no obtengan ingresos de cualquier naturaleza superiores al 75 % del 
Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de publicación de esta Resolución. 
Esta definición se suele utilizar para tener en cuenta posibles ayudas y prestaciones econó-
micas.

Una vez definido claramente el concepto de monomarentalidad, es interesante conocer 
los diferentes criterios para poder realizar una clasificación de este modelo de familia.

Una de las categorizaciones más completas sobre la monomarentalidad es la que expo-
ne Iglesias de Ussel (1998):

- Vinculados a la natalidad: madres solteras.

- Vinculados a la relación matrimonial: abandono de familia, anulación del matrimonio, 
separación de hecho o legal del matrimonio, divorcio y viudedad.

- Vinculados al ordenamiento jurídico: adopción por solteros.
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- Vinculados a situaciones sociales: hospitalización, emigración, trabajo de la pareja en 
localidades distanciadas y encarcelación.

No podemos dejar de lado el concepto migración, pues atraviesa la realidad de todas las 
unidades familiares objeto de estudio de esta muestra. 

Tal y como define Bhugra (2004), “la migración es y puede ser un fenómeno inductor de 
estrés, sin embargo, no todos los migrantes pasan por el mismo proceso”. Esto es, la mi-
gración implica múltiples adaptaciones en cortos periodos de tiempo debido a numerosos 
cambios y una constante exposición a diferentes estresores, por lo que problemas sociales 
y mentales previos o subyacentes podrían acentuarse en la persona o aparecer otras difi-
cultades. El grado de afrontamiento al estrés se verá afectado por diferentes condiciones, 
como las que se generan en el tránsito o la acogida del lugar de destino.

El término asilo está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, y en la 
Convención de Ginebra (1951) se introduce el concepto de refugiado. Siendo la Convención 
de Ginebra la norma que prevalece y sobre la que se legisla a partir de ella. Teniendo en 
cuenta sus premisas, cada estado que se ha querido adherir a ella, ha creado un instrumen-
to de adhesión en la que se recoge, de forma exacta, en qué condiciones se adhiere un país 
a esta Convención.

La Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de re-
fugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece los principios básicos que 
han de regir dicha materia en nuestro ordenamiento jurídico.

La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, perte-
nencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera 
del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a 
la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera 
del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere regresar a él (art.3 LRDAPS, de 30 de octubre). Esta ley 
regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a 
los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refu-
giadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su 
país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de 
los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en 
el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a 
la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos men-
cionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley (art.4 LRDAPS, de 30 de octubre). El articulo 11 y 12 
hacen alusión a las causas de exclusión y denegación de asilo, respectivamente.

Es necesario hacer hincapié en la particularidad de que el 100% de la muestra de estudio, 
se encuentra en trámite de su solicitud de asilo, por lo que su situación administrativa hará 
que nos refiramos a ellas como solicitantes de asilo. En el periodo objeto de este estudio, 
nadie ha obtenido resolución a su solicitud de protección internacional. Por lo que cual-
quier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar a las solicitantes 
quedaría en suspenso. 
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Tezanos (2001) indica que la exclusión social hay que entenderla “como parte de un pro-
ceso en el que se pueden identificar diferentes estadios, que van desde un alto grado de inte-
gración social hasta la más completa de las postergaciones” (p. 171). Añade que el proceso 
hacia la inclusión se puede recorrer en mayor o menor medida en función de cómo interac-
túen las variables (económicas, laborales, culturales, personales y sociales), ya que pueden 
dar resultados muy diferentes ante individuos que parten de una situación similar en su 
origen.

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS:
3.1. Hipótesis

Las familias monomarentales solicitantes de asilo presentan mayores dificultades para 
conseguir una plena inclusión social, debido a su situación de exclusión y mayor vulnerabi-
lidad.

3.2. Objetivo general.

El objetivo general de este proyecto es conocer el perfil y la situación en la que se en-
cuentran las familias monomarentales solicitantes de asilo participantes en el “Programa 
Integral de Acogida e Integración de las personas solicitantes y beneficiarias de Protección 
Internacional” de Cruz Roja Málaga (subvencionado por el Ministerio Migraciones, Trabajo 
y Seguridad Social), para conocer los factores de riesgo de exclusión social que presentan, 
y cómo estos afectan en su proceso de inclusión social.

3.3. Objetivos específicos.

- Estudiar el perfil que presentan las familias monomarentales (sexo, edad, nacionali-
dad, estado civil, nivel formativo, situación laboral, etc.).

- Identificar las dificultades que las familias monomarentales presentan y que dificultan 
su plena inclusión social.

- Visualizar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en relación a la protec-
ción y cuidado familiar.

4. METODOLOGÍA:
4.1. Diseño de recogida de datos.

Este estudio se ha realizado a través de una metodología cuantitativa, teniendo en cuen-
ta el contexto e interpretando la información recogida por el equipo técnico del servicio de 
intervención social de Cruz Roja Málaga. Los datos se han recogido mediante entrevistas 
semiestructuradas para conocer el perfil de las personas participantes, así como, entrevis-
tas de seguimiento del proceso de inclusión social. 

Se ha trasladado toda esta información a la base de datos que hemos consultado, sien-
do esta la herramienta de explotación y recogida de los mismos que se ha utilizado durante 
esta investigación.



INMACULADA YÉBENES AGUILERA Y PATRICIA ARTACHO MARTOS

[162] Documentos de Trabajo Social · nº65 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

La muestra inicial ascendía a 526 personas participantes en el “Programa de Acogida e 
Integración”. Por lo que, se realizó un filtro de aquellas familias exclusivamente monoma-
rentales, dando como resultado 77 personas que conforman 30 unidades familiares, de las 
cuales 47 son menores a cargo. Es decir, un 11,49 % de las unidades familiares participantes 
en el programa de Cruz Roja, durante el periodo de estudio, son familias monomarentales.

Estas familias monomarentales se componen de una progenitora que convive con me-
nores de edad que son dependientes económicamente, y dos de ellas, que además de te-
ner esta esta situación, también tienen dos personas mayores de 65 años a su cargo. Hay 
que destacar que existen tres familias monomarentales con un solo hijo, aunque éste tiene 
una discapacidad reconocida de, al menos, el 65%.

4.2.  Población diana.

Familias monomarentales solicitantes de asilo participantes en el “Programa Integral 
de Acogida e Integración de las personas solicitantes y beneficiarias de Protección Interna-
cional” de Cruz Roja Málaga, en el periodo del 1 de septiembre del 2018 al 31 de marzo del 
2019.

5. RESULTADOS:
5.1. Características de la población investigada.

Familias monomarentales solicitantes de asilo, con menores a cargo. La media de edad 
es de 37 años, siendo el 96,6% mujeres, en su mayoría procedentes de latinoamérica, y que 
han vivido en España, o bien en país de origen, una situación de violencia de género, tienen 
una formación o cualificación media, aunque sin homologación de la titulación obtenida 
en su país de origen. Se encuentran desempleadas, con cargas familiares y con ingresos 
económicos, en su mayoría, procedentes de las ayudas económicas previstas en el progra-
ma. En cuanto a la vivienda, las unidades familiares residen todas en régimen de alquiler. 
Destacamos su motivación, gran participación en las actividades y talleres que fomentan su 
autonomía, además de fomentar su inclusión social.

5.2. Análisis de datos.

“Tabla 1”: nº de personas que conforman la muestra según el sexo.

La población se ha elegido estableciendo como requisito para participar en el estudio ser 
familia monomarental o monoparental. Todas ellas, participantes del “Programa Integral 
de Acogida e Integración de las personas solicitantes y beneficiarias de Protección Interna-
cional” que tiene en marcha Cruz Roja Española en Málaga. Con un total de 30 familias (47 
menores y 30 adultos) de las cuales, tan solo un padre vive solo con su hijo, representando 
el 3,3% del total, frente al 96,6% de las familias donde la progenitora es una mujer.
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Sexo

Total

Hombre Mujer

Nº personas que 
conforman la 
muestra

1 29 30

“Tabla 2”: nacionalidad.

Las familias objeto de estudio son solicitantes de protección internacional, todas ellas 
han pasado por un proceso migratorio, aunque los perfiles mayoritarios son de origen ve-
nezolano con un 73% del total de la muestra, reseñar que un 86,6% son de países de Cen-
troamérica y Sudamérica (El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela), seguido del este 
europeo con una representación del 6,6% (Moldavia y Ucrania) y Angola con un 6,6% de la 
muestra.
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“Tabla 3”: conocimiento de la lengua castellana.

El 86,6% de las personas objeto de estudio, son de países de Latinoamérica y Centroa-
mérica por lo que, son hispanohablantes. Tan solo un 13,4% no tienen como lengua materna 
el castellano. El 3,3% ha obtenido el título A2 y otro 3,3% el B1. Sin embargo, el 6,6% de la 
muestra que no ha alcanzado el nivel mínimo exigido de conocimiento de castellano.

“Tabla 4”: estado civil.

De las familias objeto de estudio, el 33% están solteras, seguido de las mujeres separadas 
o divorciadas con un 20% respectivamente. En menor porcentaje se encuentran aquellas 
mujeres casadas, representando un 10%, al igual que las personas viudas, señalar que el 
único hombre de la muestra se encuentra dentro de este último estado civil.
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“Tabla 5”: localidad de residencia actual.

El 57% de las familias participantes en la muestra residen en Málaga capital, frente al 43% 
que viven en diferentes localidades de la provincia. Fuengirola (13%) y Torremolinos (10%), 
son las que más población concentran en cuanto a pueblos se refiere, seguida de Benal-
mádena (7%) y Mijas (7%). En menor porcentaje, se encuentran aquellas localidades más 
alejadas de la capital, Marbella (3%) y Coín (3%). Destacamos que en la zona de la Axarquía 
no existe ninguna persona residiendo.

 

 “Tabla 6”: nivel de formación según nacionalidad.

Se ha obtenido el nivel de estudios de las personas objeto de muestra, según la nacio-
nalidad. Este dato es de especial importancia a la hora de conocer los motivos de discri-
minación en el mercado laboral según el nivel de formación de la persona. Como muestra 
la gráfica, el 100% tiene estudios. El 40% de las personas tienen el título de bachillerato o 
formación profesional superior, de este porcentaje, hay once mujeres y un hombre. El 33% 
de ellas tienen estudios universitarios, siendo la nacionalidad venezolana la que cuenta con 
mayor número de personas con estudios superiores (bachiller o universitarios). El porcen-
taje más bajo de formación es en educación primaria, tan solo el 6,6% de los y las participan-
tes tienen estudios primarios.
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“Tabla 7”: número de hijos menores o dependientes económicamente a su cargo.

La muestra se compone de 30 familias, que suman un total de 47 hijos e hijas a cargo. El 
56,6% de estas familias solo tienen un hijo o hija, seguido de un 30% con dos hijos/as, y tan 
solo un 13,3% tienen tres hijos/as a su cargo.

“Tabla nº 8”: edad de los hijos e hijas.

La media de edad de los menores es de 9,6 años. Destacando un alto número de meno-
res de 12 años, suponiendo un 72% del total. Un 6% son mayores de edad, aunque depen-
dientes económicamente, por lo que aún se consideran como familiares dependientes a su 
cargo. Señalar que uno de los hijos mayores de edad, tiene reconocida una discapacidad 
del 65%.
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“Tabla 9”: causas para considerarse familia monomarental.

Existen diferentes motivos que llevan a considerar una familia monomarental. El 27% de 
las mujeres objeto de estudio, han vivido una situación de violencia de género, siendo esta 
la causa principal de su situación de monomarentalidad. El 27% de la muestra son madres 
solteras por abandono familiar por parte del progenitor. Los casos de separación de la 
pareja representan un 17%, con un 3% madre soltera por elección propia (no existe figura 
paterna).

La viudedad representa el 10% y tan solo existe un caso de una progenitora (casado/pa-
reja) que emigra sola con sus hijos (3%). Como se mencionó en la gráfica de estado civil, el 
único hombre del estudio se considera familia monoparental debido a una situación de viu-
dedad. Existen otras situaciones no contempladas (13%) pudiendo ser traslado de domicilio 
por motivos laborales de uno de los progenitores donde la convivencia no existe y abusos 
sexuales del progenitor a la hija de su pareja.

“Tabla 10”: situación real de las ayudas económicas percibidas.

En la segunda fase del programa, las familias perciben ayudas económicas en concepto 
de alquiler y/o necesidades básicas mensualmente, estando estas sujetas a valoración so-
cial de cada unidad familiar. Resaltar que dos unidades familiares reciben sólo la ayuda de 
necesidades básicas, ya que cuentan con una fuente de ingresos externa.

Por un lado, de las 5 familias de 2ª fase directa, 4 de ellas han finalizado el programa en 
el periodo de estudio. Solo una de las madres, continua con ayuda activa a partir del 31 de 
marzo del 2019, ya que cumple el requisito de extrema vulnerabilidad por su situación fa-
miliar.
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Por otro lado, 25 familias de 2ª fase, 4 han finalizado el programa en el periodo de estu-
dio, solo una de las madres tiene la ayuda paralizada, debido a que se encuentra en un dis-
positivo de acogida para víctimas de violencia de género. Sin embargo, 20 familias tienen 
activas las ayudas económicas, sin perder de vista que el 75% de estas familias finalizan su 
periodo estancia en el programa próximamente.

“Tabla 11”: Vivienda.

El 96,7% de las familias de la muestra residen en una vivienda en régimen de alquiler, 
este resultado está directamente vinculado a que perciben ayudas económicas en este 
concepto. Tan sólo existe un caso, donde la madre y los dos menores a su cargo, se encuen-
tran en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, 
ninguna de las familias tiene una vivienda en propiedad.
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“Tabla 12”: situación laboral de la persona.

El 23,3% tiene un contrato de trabajo, siendo significativo, que uno de ellos, es el único 
hombre de la muestra. Por otro lado, destacamos que los tipos de contratos laborales son 
precarios; eventuales y/o puntuales, así como, a tiempo parcial.

6. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Una vez expuestos los resultados, resulta relevante hacer un resumen de los hallazgos 

obtenidos poniéndolos en su contexto y discutiendo las implicaciones inmediatas y futuras 
de éstos.

Mediante el estudio y análisis de los resultados, se ha obtenido información que avala 
la hipótesis inicial del estudio, ya que podemos afirmar que las familias monomarentales 
presentan mayores dificultades para conseguir plena inclusión social debido a su situación 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

Sobre el perfil de las familias monomarentales solicitantes de asilo, expresamos que 
existe un fundamentado riesgo de exclusión social, dado que sobre ellas atraviesan reali-
dades diversas, las cuales aumentan los factores de vulnerabilidad en los distintos casos.

Hemos querido plasmar, y poner en auge, que el factor de vulnerabilidad que define 
nuestros perfiles no es sólo el hecho de que sean mujeres al frente de unidades familiares 
con menores a cargo, careciendo, por tanto, del apoyo de otro progenitor, sino que, a 
esto, había que sumarle otras variables que influyen en la consecución plena de la autono-
mía y por tanto de su proceso de inclusión social en la sociedad malagueña.

Por los resultados obtenidos en el estudio, casi el 100% de las familias estudiadas viven 
de alquiler en la provincia de Málaga. Sólo un caso no se encuentra en esta situación. En re-
lación con esta línea de investigación, en un informe realizado por Urbano (2019), trabaja-
dora social de Cruz Roja Málaga, se visibilizaba la situación de la vivienda en la provincia de 
Málaga, teniendo en cuenta los datos derivados de los importes de las ayudas de alquiler 
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que recibían las personas en el programa (en fase II) y los contratos de alquiler presenta-
dos por las mismas.

Todo ello origina que la búsqueda de vivienda sea compleja, a la vez que es necesario 
que se cumplan con unos requisitos mínimos de habitabilidad y tenga un precio asequible.

Además de esto, desde el punto de vista social es imprescindible que la localización de 
las viviendas se produzca en zonas que no sean núcleos donde confluyan otras problemáti-
cas de índole social (zonas okupa, tráfico de estupefacientes, consumo de tóxicos...).

Desde un punto de vista económico, se está empezando a originar una dispersión geo-
gráfica de las personas hemos estudiado, tras su paso a fase II. Debido a que, en localida-
des del interior de la provincia de Málaga, hay alquileres más asequibles que en la capital.

En otros casos, la dispersión se ha producido estrictamente porque existe una red de 
apoyo social solido familiar, normalmente de grado I de consanguineidad, y siendo esta 
una figura materna de las usuarias, la que reside sola o junto a otros familiares, en la loca-
lidad de residencia.

En este sentido la deslocalización de las familias monomarentales en zonas fuera de la 
capital, favorece el grado de consecución de la integración, por un lado, por el precio de 
la vivienda, la cual suele ser más asequible, y por otro, que el tener un familiar cerca del 
domicilio va a favorecer la conciliación personal y laboral en el caso de la consecución de 
un empleo.

Por otro lado, vivir en zonas rurales hace que el acceso a recursos externos (sanitarios, 
especializados para mujeres, laborales, formativos, educativos, sociales) sea más difícil por 
la falta del abanico que presenta Málaga capital, lo cual las sitúa en una situación de des-
igualdad.

La variable género, es determinante en este estudio a la vez que evidente. La posición 
de los hombres con respecto de las mujeres está basada en una relación de poder, ya que 
vivimos en una sociedad patriarcal, en la que, como hemos podido observar en algunos re-
sultados, con el porcentaje de 27%, ha sido por haber vivido en país de origen o en España 
una situación de violencia de género. Incluso, uno de los casos ha reconocido haber sido 
víctima una de sus hijas menores de abusos sexuales por parte de la expareja materna.

Por tanto, podemos concluir que ha sido tangible este abuso de poder del hombre fren-
te a la mujer. Habiendo circunstancias, en las que ellas por miedo a perder a sus hijos/as y al 
propio agresor, fundamentalmente, dejando a un lado los factores psicológicos que tienen 
que ver con esta toma de decisiones, han traído como consecuencia esta superposición de 
ellos frente a la suya propia, lo cual consideramos que debería influir para detectar posibles 
situaciones similares en el futuro, cerrando de este modo el circulo de la violencia una vez 
superado los episodios.

El papel que han representado los hombres en las unidades familiares, en los que existía 
esta figura, podría reconocerse como un rol colaborativo o de ayuda, el concepto corres-
ponsabilidad no estaba inmerso en su vida diaria, y, por otro lado, el de ellas es el de la total 
responsabilidad del entorno familiar. 

Las condiciones en cuanto a la desigualdad general entre hombres y mujeres siguen 
persistiendo en la actualidad. La actividad económicamente escasa de las mujeres se ve 
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acrecentada por la situación de crisis económica que venimos padeciendo por lo que la 
Unión Europea plantea la Estrategia 2020 en el que se pretende como medida ya no moral 
sino necesaria llegar a 75% de hombres y mujeres de edades comprendidas entre 25 y 64 
años empleados/as.

En todos los Estados miembros de la Unión Europea, las mujeres obtienen mejores re-
sultados escolares y son mayoría entre los titulados de la enseñanza superior. En nuestro 
estudio, los resultados son similares, con estudios de bachillerato y universitarios con un 
abrumador 73%. Resulta paradójico que no tengan las condiciones más favorables en el 
mercado laboral y que su potencial productivo no se valore más de lo que se hace en la ac-
tualidad. Ya que quedan relegadas a puestos de trabajo de baja cualificación. Y, por tanto, 
menos valorados tanto social como económicamente, y en consecuencia sus salarios son 
inferiores.

Las diferencias de retribución entre mujeres y hombres pueden reflejar también des-
igualdades vinculadas al mercado laboral, como he indicado anteriormente. Estas des-
igualdades afectan principalmente a las mujeres. Entre ellas se encuentra:

- La segregación horizontal del mercado laboral: las mujeres se concentran en un núme-
ro de sectores y profesiones mucho más limitado que los hombres, y estos sectores 
y profesiones tienden a estar, por lo general, peor remunerados y menos valorados. 

- La segregación vertical del mercado laboral: las mujeres ocupan principalmente pues-
tos peor remunerados y encuentran más obstáculos en su desarrollo profesional.

- Las tradiciones y estereotipos: estos influyen, en particular, en la elección de la edu-
cación, en la evaluación y clasificación de las profesiones y en la participación en el 
empleo.

- La difícil conciliación de la vida privada y la vida profesional que, en el caso de las mu-
jeres, conduce a menudo al trabajo a tiempo parcial y a repetidas interrupciones de la 
trayectoria laboral, lo cual tiene efectos negativos en su evolución profesional. Olvi-
dando por completo la vida personal, de la cual el hombre si disfruta, y ella se ve obli-
gada, por la necesidad de compatibilizar trabajo y cuidado del hogar, a hacer lo que se 
conoce como “doble jornada”.

- Los trámites burocráticos relacionados con la homologación de los títulos educativos 
o la equivalencia de estos en el país de acogida. Conseguir realizar al 100% este trámite 
es una ardua tarea, la apostilla de la Haya en país de origen el principal problema, la 
traducción jurada de los títulos, además de la presentación de las asignaturas, notas y 
cargas lectivas de los contenidos de estas, resulta altamente complejo de conseguir. 
Además, que una vez que todas situaciones convergen y se propone una resolución fa-
vorable, ésta puede ser por un parte de lo estudiado (ej.: mujer venezolana psicopeda-
goga, admiten y resuelven favorable la homologación del título por un grado superior 
en educación infantil).

Hemos identificado aquellos aspectos, que consideramos, fundamentales y necesarios 
para conseguir plena autonomía, como son:

- Superar la barrera idiomática del país de acogida. Entendiendo como favorable alcan-
zar un nivel A2 de castellano.
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- Poseer redes de apoyo social sólidas.

- Conocer el entorno comunitario.

- Homologar la titulación obtenida en país de origen.

- Tener acceso a recursos educativos en la localidad de residencia para los menores a car-
go, aunque no estén en el periodo de escolarización obligatoria (menores de 6 años).

• Teniendo en cuenta la situación de la vivienda en la provincia de Málaga, arrendar 
una vivienda por un importe que permita el desarrollo de una vida autónoma con 
independencia de las ayudas económicas en este concepto.

• Teniendo en cuenta el mercado laboral, acceder a un empleo, cuya jornada, salario 
mensual y horario, permita tener una vida autónoma con independencia de las ayu-
das sociales y prestaciones, además de poder conciliar con la vida familiar.

• Teniendo en cuenta la situación administrativa, estar en posesión de residencia, aun-
que sea de corta temporada (solicitud de asilo en vigor) y tener autorización para 
trabajar.

• Teniendo en cuenta factores psicosociales como:

○ Haber superado el duelo migratorio.

○ Haber superado, en caso de haber vivido, una situación de violencia de género, 
así como otras situaciones: abandono del hogar familiar por parte de un cónyu-
ge, fallecimiento de la pareja... (en resumen, la causa de la monomarentalidad).

○ Haber adquirido las habilidades y herramientas necesarias para detectar po-
sibles problemas derivados de la salud mental personal, y poner en prácticas 
aquellas estrategias de afrontamiento con la realidad subyacente al hecho que 
lo haya desencadenado y/u originado.

7. PROPUESTAS INNOVADORAS:
El estudio de perfiles de familias monomarentales, nos lleva a realizar un análisis de és-

tas, entendiendo la interseccionalidad que atraviesa a las mismas,  lo cual, aporta una visión 
innovadora a la investigación. 

El concepto de interseccionalidad es definido como “...una conceptualización del pro-
blema que busca captar las consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción entre 
dos o más ejes de la subordinación. Ella trata específicamente de la forma por la cual el ra-
cismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas discriminatorios crean desigual-
dades básicas que estructuran las posiciones relativas de las mujeres, razas, etnias, clases y 
otras. (...)” (Crenshaw, 2002, p. 177).

En el seno de este contexto, surge la cuestión de qué desigualdades, vinculadas con el 
género, y qué barreras sociales se enfrentan hombres y mujeres, como familia monoparen-
tal/monomarental a la hora de integrarse en la sociedad malagueña.

Existe una dispersión geográfica de la muestra, localizada en los municipios: Marbella, 
Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín el Grande y Málaga capital.
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Nos encontramos ante un escenario que muestra la doble/triple/cuádruple discrimina-
ción a la que este colectivo se ve expuesto por el hecho de ser mujer, tener uno o más 
menores a su cargo y/o pertenecer a un grupo étnico (racializada), carecer de empleo (des-
empleada), tener orientación sexual diversa, ser víctima de violencia de género o de abu-
sos sexuales. Es por ello, que planteamos la siguiente pregunta de investigación general: 
¿existen factores de vulnerabilidad que dificulten la inclusión social de las familias mono-
marentales solicitantes de asilo en la sociedad malagueña?

Es importante reivindicar que, en España no existe una ley específica de Familias Mono-
marentales que supere las diferencias entre Comunidades Autónomas y englobe todos los 
ejes que afectan a las familias. Esta ley garantizará un marco legal que proteja la igualdad 
de oportunidades. Es necesaria una Ley Integral de Familias Monoparentales/ monomaren-
tales a nivel nacional que elimine la discriminación que sufren las familias como resultado 
de la inexistencia de políticas de apoyo adecuadas.

Por otro lado, fomentar las campañas de sensibilización con el objetivo principal de ha-
cer un hueco a las familias monomarentales dentro de los diferentes modelos de familias. 
Buen ejemplo de ello, son las iniciativas y campañas que ya se han puesto en marcha,a 
través de la Federación de Asociaciones de madres solteras (FAMS): #LeyFamiliasMonopa-
rentalesYA o #MiPequeñaSuperFamilia

Donde tiene cabida nuestro desempeño como agentes del cambio, transformadoras de 
realidades, como profesionales del trabajo social.

Nos gustaría cerrar el círculo que se inició con el objeto de esta investigación citando 
a Soledad Gallego-Díaz, que decía “Para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, 
como para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece 
que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer”.

8. BIBLIOGRAFÍA:
Bedoya, M. H. (2000). Mujer extranjera: una doble exclusión: Influencia de la Ley de 

Extranjería sobre las mujeres inmigrantes. Papers: revista de sociología, (60), 241-256.

Comisión española de ayuda al refugiado –CEAR– (2017) Informe 2017: Las personas re-
fugiadas en España y en Europa Madrid. Disponible en: https://www.cear.es/wp– con-
tent/uploads/2017/06/Informe–Anual–CEAR–2017.pdf

Conde-Barceló, M. (2014). Monomarentalidad, realidad creciente y desconocida.

de Lobera Pérez-Mínguez, M. R. (2004). Inmigración, diversidad, integración exclusión: 
conceptos clave para el trabajo con la población inmigrante. Revista de estudios de 
juventud, (66), 11-21.

de Ussel, J. I. (1990). La familia y el cambio político en España. Revista de estudios políti-
cos, (67), 235-260.

Elzo, J. (2004). Tipología y socialización de las familias españolas. Arbor, 178(702), 205-
229.



INMACULADA YÉBENES AGUILERA Y PATRICIA ARTACHO MARTOS

[174] Documentos de Trabajo Social · nº65 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

España: Ley No. 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria [Es-
paña], 30 Octubre 2009, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.
es/docid/57f76d223e.html [Accesado el 26 Mayo 2019]

Gallego Betancur, T. M. (2012). Prácticas de crianza de buen trato en familias monopa-
rentales femeninas.

Gil, S. M. (2010). La protección de los demandantes de asilo por razón de su vulnerabili-
dad especial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Revista 
de Derecho Comunitario Europeo, 14(37), 801-842.

INE (2019). Censo de Población de 2018. Encuesta Continua de Hogares. Cifras INE 
[www.ine.es]

Jimenez, I., Morgado Camacho, B., & González Rodríguez, M. D. M. (2004). Familias mo-
nomarentales y exclusión social.

Jociles, M. I., Rivas, A. M., Moncó, B., & Díaz, P. (2008). Una reflexión crítica sobre la mo-
noparentalidad: el caso de las madres solteras por elección. Portularia, 8(1).

Leonhardt, P. C., & Mateo, P. M. S. (2010). Educación y diversidad familiar: aproximación 
al caso de la monoparentalidad. Universidad de Valencia, 28(1), 109-126.

Valdivia, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. La revue du REDIF, 
1(1), 15-22.

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. En su artícu-
lo 2.2.

López, S. B. (2002). Familias monoparentales: un ejercicio de clarificación conceptual y

sociológica. Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales N, 40, 177-183.

Menéndez, F. M. M. (2010). La Convención de Ginebra sobre los Estatutos de los Refu-
giados. RECORDIP, 1(1).

Morgado, B., González, M. D. M., & Jiménez, I. (2003). Familias monoparentales: proble-
mas, necesidades y recursos. Portularia, 3, 137-160

Pérez-Díaz, V., Rodríguez, J. C., & Ferrer, L. S. (2001). La familia española ante la educación 
de sus hijos. Barcelona: Fundación La Caixa.

Perondi, A. C., Rodríguez, M., Molpeceres, L., & Ongil, M. (2012). Familias formadas por 
una sola persona adulta con hijo (s) y/o hija (s) a su cargo: diágnostico y propuestas. 
Madrid: Centro de Estudios Económicos Tomillo, SA.

Poder legislativo / Autoridades nacionales, España: Instrumento de adhesión de España  
a la Convención sobre el estatuto de los refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 
1951, y al protocolo sobre el estatuto de los refugiados, hecho en Nueva York el 31 de 
enero de 1967, 28 Julio 1951, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.
es/docid/57f7697b22.html [Accesado el 26 Mayo 2019]



PERFILES DE FAMILIAS MONOMARENTALES SOLICITANTES DE ASILO 
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. “DE LA LLEGADA AL CAMBIO”.

Documentos de Trabajo Social · nº65 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [175]

Real decreto N° 203/1995 por el que se aprueba el reglamento de aplicación de la ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modifi-
cada por la ley 9/1994 de 19 de mayo [España], 203/1995, 10 Febrero 1995, disponible 
en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/57f76bc123.html [Accesado el 
26 Mayo 2019]

Ríos, R. R., & da Silva, R. (2014). Derecho de la antidiscriminación, discriminación inter-
seccional y discriminación múltiple: concepto y relevancia en el derecho brasileño 
y en el sistema interamericano de derechos humanos. Revista general de derecho 
constitucional, (19), 4.

Rondanin, A. (1997). El derecho a solicitar asilo. Derechos Humanos, 12, 2.

Ruiz Seisdedos, S., & Martín Cano, M. D. C. (2012). Nuevas formas de familia, viejas polí-
ticas familiares. Más familias monomarentales. Nómadas, (33).

Schlesinger, B. (1996). Lone-parent families in cross-cultural perspectives: Ethnic and 
immigration issues. International journal of sociology of the family, 89-105.

Sociales, F. S. T. (1999). Tendencias en desigualdad y exclusión social: tercer foro sobre 
tendencias sociales.

Socials, G. D. E., de Política Social, C., & Acoge, M. (2008). Glosario de términos de inte-
gración de inmigrantes.

Tezanos, J. F. (2001). La sociedad dividida: estructuras de clases y desigualdades en las 
sociedades tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.

Tezanos, J. F. (2002). Desigualdad y exclusión social en las sociedades tecnológicas.

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 35, 35-54.

Tobío, C. y Fernandez, J.A (1999) Monoparentalidad, trabajo y familia. Revista interna-
cional de Sociología, nº 22.



INMACULADA YÉBENES AGUILERA Y PATRICIA ARTACHO MARTOS

[176] Documentos de Trabajo Social · nº65 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

4. ANEXOS

“Anexo I : cuadro resumen de ayudas.
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“Anexo II”: umbral ayuda económica en concepto de alquiler de vivienda.
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“Anexo III”: protección de datos aplicación Cruz Roja Española.
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“Anexo IV”: protección de datos aplicación SIRIA.
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“Anexo V”: entrevista de seguimiento social.
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“Anexo VI”: entrevista de paso a las 2ª fase.
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