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RESUMEN EJECUTIVO

1. En este informe se ha tenido en cuenta la definición de personas desempleadas de larga duración que brinda el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023): “parados que llevan doce meses como mínimo 
buscando empleo y no han trabajado en ese período”.
2. Puede encontrar más detalles de la metodología de investigación en la nota metodológica de este documento.

En 2022, Fundación Santa María La Real (FSMLR) 
pone en marcha el Observatorio Estatal de Des-
empleo de Larga Duración (OEDLD) con el ob-
jetivo de analizar el grado de exclusión social de 
las personas en situación de desempleo crónico. 
En el año 2023 se da continuidad a esta iniciati-
va, esta vez profundizando en la experiencia de 
las personas desempleadas de larga duración en 
programas de empleo y creando la Red de enti-
dades del Observatorio. Tras esta trayectoria, en 
2024, este proyecto se propone ofrecer una apro-
ximación tanto cualitativa como cuantitativa de 
los efectos del desempleo de larga duración1 (en 
adelante, DLD) en el entorno, con el objetivo de 
continuar mejorando la intervención que se rea-
liza con personas que atraviesan esta situación 
laboral a través de un análisis de la realidad del 
DLD desde una perspectiva sistémica y el aná-
lisis de programas existentes para combatirlo 
de mano de la Red de entidades. Cabe agregar 
que, en estos 3 años, han participado más de 

60 organizaciones públicas y privadas, y más 
de 1.500 personas en situación desempleo.

El OEDLD sienta sus bases en la persistente pro-
blemática que representa el DLD en España. Se-
gún el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2T, 
2024) en 2024, 2 de cada 5 personas en desem-
pleo lo son de larga duración, más de la mitad 
son mujeres. Esto datos posicionan a España 
como el segundo país con la tasa de parados/
as de larga duración más alta de la UE-27 (3,9%) 
(Eurostat, Q2, 2024). Además, han sido punto de 
partida para la actual investigación los resulta-
dos obtenidos en las encuestas de 2022 y 2023 
donde se encontró en primer lugar que, el 47,2% 
de las personas en DLD han experimentado so-
ledad, y, en segundo, que más de la mitad de las 
personas encuestadas consideran que su situa-
ción laboral reduce sus relaciones sociales.

Por tanto, este informe profundiza en los efectos 
diferenciados del desempleo de corta duración 
(en adelante DCD) y de larga duración sobre el 
entorno familiar y social. Esto se ha conseguido 
a través de extracción de información relevante 
de las sesiones celebradas con la Red de enti-
dades del Observatorio, un grupo de expertos/as 
en materia de programas de empleo y entrevis-
tas con familiares de personas DLD; además de 
implementar en la última encuesta2 cuatro es-
calas psicométricas validadas en población es-
pañola: la Escala de Competencia Parental Per-
cibida para Padres (ECPP-P), el Cuestionario de 
Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas 
(CERFB), la Escala de Ajuste Diádico (EAD-13) y la 
Escala Multidimensional del Apoyo Social Perci-
bido (EMASP). Esto con el fin de brindarle mayor 
rigurosidad al estudio de las variables. 
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Una vez realizados los análisis pertinentes, se 
destaca que, el desempleo por un año o más 
tiempo afecta de manera negativa las relacio-
nes paternofiliales, especialmente en los meno-
res de 3 años (53,8%), y en mayores de 11 años (de 
11 a 17 años 23,1% y mayores de 18 años 33,4%). En 
cuanto a las relaciones de parejas, se evidencia 
el efecto del desempleo de larga duración sobre 
la percepción de calidad en este tipo de relacio-
nes, con el 40% de las personas en DLD repor-
tando insatisfacción con sus cónyuges.

Asimismo, la muestra ha permitido identificar 
que esta situación laboral conlleva un aislamien-
to social progresivo. Las personas afectadas 
perciben una disminución de su red de apoyo, 
especialmente de amigos y personas fuera del 
entorno familiar. Este deterioro en las relacio-
nes sociales aumenta a medida que se prolon-
ga el desempleo, contribuyendo al sentimiento 
de soledad y exclusión. El informe destaca la im-
portancia de contar con redes de apoyo y pro-
gramas que aborden no solo la inserción laboral, 
sino también los efectos emocionales y sociales 
de esta problemática.

En respuesta a la situación planteada, el OEDLD 
presenta el Mapa de Recursos contra el DLD, 
un mapa interactivo donde se aglutinan más de 
50 programas/iniciativas/servicios con presen-
cia en las diferentes comunidades autónomas; el 
propósito es facilitar el acceso y la visibilidad de 
los servicios que promueven la mejora de la em-
pleabilidad de las personas en desempleo de lar-
ga duración y contribuyen a reducir los efectos 
negativos asociados a su situación laboral.

En síntesis, este proyecto subraya la necesidad 
de un enfoque sistémico en los programas de 
empleo, que incluya intervenciones tanto para la 
búsqueda de empleo y mejora de la empleabili-
dad, como para atender las necesidades que se 
presentan en el entorno familiar y social de las 
personas en desempleo de larga duración a cau-
sa de su situación laboral. 

5
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1 | Introducción 

En el contexto actual, el desempleo de larga du-
ración continúa representando un desafío social 
y económico de gran envergadura tanto a nivel 
nacional como europeo. El Tribunal de Cuentas 
Europeo (2021) hace hincapié en las consecuen-
cias sociales que esta situación laboral conlle-
va, entre ellas, el impacto negativo en el creci-
miento económico a nivel comunitario, lo que 
da lugar a una ruptura del tejido social.

Los datos por países miembros de la Unión Eu-
ropea publicados por Eurostat (Q2, 2024) refle-
jan que, en 2024, España sigue posicionándose 
como el segundo país con la tasa de desempleo 
de larga duración más alta (3,9%), por encima 
de la media europea (2%) y solo por detrás de 
Grecia (7%). Le siguen países como Italia (3,7%) 
y Portugal (2,4%). 

A pesar de ello, la tasa de desempleo de larga 
duración en España presenta una reducción 
de 0,2 puntos porcentuales (p.p. de ahora en 
adelante) respecto al mismo cuatrimestre de 
2023 (4,1%) ubicándose como la más baja en los 
últimos 4 años. Como se observa en el gráfico 

presentado a continuación, existe una brecha 
de género del 1,5%; la tasa de paro de larga du-
ración en mujeres corresponde al 4,7%, siendo 

Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo de larga duración en Europa y España (2020-2024).
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Nota. Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat (2024).

superior a la tasa de hombres en la misma situa-
ción laboral (3,2%).   
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Si se observa en detalle los datos más recientes 
del INE (2023) en materia de personas que llevan 
buscando empleo por un año o más tiempo a ni-
vel autonómico3, es posible identificar que Ceu-
ta (16,1%) y Melilla (15,7%) son las comunidades 
autónomas (CC.AA.) que registran la mayor 
tasa de parados/as de larga duración; en tercer 
lugar, se encuentra Canarias con un 6,7%, segui-
do de Extremadura (6,6%) y Andalucía (6,2%).

El 14º Informe del Estado de la Pobreza señala 
que, en términos generales, las personas que 
permanecen desempleadas durante un largo pe-
riodo tienden a perder sus prestaciones o a pa-
sar al sistema no contributivo, recibiendo ayudas 
de muy bajo importe y afectando a su economía; 
además destacan, la tasa de personas en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social (AROPE4) en la 
población desempleada en 2023, fue del 56,7%, 
enfatizando: “si no se trabaja, las probabilida-
des de vivir en situación de pobreza son altas” 
(EAPN, 2024, p. 21). 

3. En los análisis de comunidades autónomas se incluye el estudio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
4. La tasa AROPE es un indicador compuesto por la suma de tres subindicadores que representan a tres conjuntos de población: personas en riesgo de pobreza, personas con privación material y social severa 
y personas en hogares con baja intensidad de empleo (EAPN, 2024).
5. Es considerado un hogar con baja intensidad de empleo cuando, por ejemplo, es hogar de dos adultos donde uno de sus miembros trabaja dos días a la semana y la otra persona está en desempleo (inten-
sidad de trabajo es del 20 %) (EAPN, 2024).
6. La pobreza infantil se calcula teniendo en cuenta la capacidad familiar en su conjunto, es decir, se contabilizan aquellos niños, niñas y adolescentes que residen en hogares pobres (EAPN, 2024).

Gráfico 2. Tasa de desempleo de larga 
duración por Comunidades Autónomas.

16,1%
15,7%

6,2%

6,6%

6,7%

Nota. Elaboración propia a partir de los datos del INE 
(2023).

En 2023, el 70% de la población en España que 
se encontraba en situación de pobreza, vivía en 
hogares con baja intensidad de empleo5; la tasa 
AROPE de hogares con menores6 correspondía 
al 30,7%, 8,5 puntos porcentuales por encima 
de los hogares sin menores (22,2%), por tanto, 
se afirma que “las personas que viven en hoga-
res con menores de edad son más vulnerables” 
(EAPN, 2024, p. 162). El riesgo se intensifica en los 
hogares monoparentales (52,7%) y en las familias 
numerosas (52,4%), pues se evidencia que más 
de la mitad de las personas en estos tipos de 
hogares está en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. 

Es evidente entonces la apremiante necesidad 
de conocer el impacto que pueda generar una 
situación laboral como el desempleo de larga 
duración de padres, madres y/o cuidadores en 
los hijos/as. Esto anterior es sustentado por lo 
expuesto además en el Informe sobre Exclusión 
y Desarrollo Social en España (Fundación FOES-
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SA, 2019), donde tras revisar los datos de priva-
ción severa, pobreza y baja intensidad laboral se 
resalta que, en España, las familias requieren 
de dos ingresos para poder mantener un hogar 
con hijos/as; lo que permite inferir que la falta 
de empleo en uno de los progenitores podría te-
ner graves consecuencias en los/las menores.

Por otra parte, estudios como el realizado por 
González-Val y Marcén (2020) indican que, en Es-
paña, la situación laboral de las mujeres influye 
en la decisión de ruptura de vínculo entre pa-
rejas. Destacan la probabilidad de separación o 
divorcio, siendo esta menor cuando las mujeres 
pasan de estar empleadas a estar desemplea-
das o inactivas; diferente al caso de los hombres, 
donde el cambio de empleado a inactivo parece 
estar vinculado de manera negativa con la pro-
babilidad de ruptura de la pareja. Tomando en 
cuenta esta información, este estudio pretende, 
además, conocer también lo que sucede en las 
relaciones conyugales cuando el desempleo es 
prolongado.

Considerando la situación descrita, Fundación 
Santa María la Real pone en marcha el Observa-
torio Estatal de Desempleo de Larga Duración, 
un proyecto de continuidad que se nutre de la 
experiencia de sus ediciones anteriores (2022 y 
2023) y que se desarrolla en 2024 con la financia-
ción del Ministerio de Derechos Sociales, Con-
sumo y Agenda 2030 (Convocatoria IRPF 2023). 
En 2022 se halló que el 47,2% de las personas ha-
bía experimentado bastantes veces, casi siem-
pre o siempre, sentimientos de soledad durante 

su tiempo en desempleo; y, en 2023 que, más de 
la mitad de las personas DLD consideraban que 
dada su situación laboral tenían menos relacio-
nes sociales. Dichos hallazgos han sido el punto 
de partida para la presente investigación, donde 
se pretende ofrecer un salto cualitativo hacia el 
estudio de los efectos del desempleo de larga 
duración en el entorno, así como, la medición 
y visibilización de los recursos existentes para 
combatir esta problemática. 

OBSERVATORIO ESTATAL DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN - Informe de resultados de investigación 2024



2 | Objetivos

OBSERVATORIO ESTATAL DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN - Informe de resultados de investigación 2024

9



2 | Objetivos

El proyecto Observatorio Estatal de Desempleo 
de Larga Duración 2024 se plantea como obje-
tivo general mejorar la intervención que se rea-
liza con personas en situación de desempleo 
de larga duración y especial vulnerabilidad, a 
través de un análisis de la realidad del desem-
pleo de larga duración desde una perspectiva 
sistémica y el análisis de programas existentes 
para combatirlo.

Con el propósito de dar cumplimiento al objeti-
vo general, se ha desarrollado una investigación 
social aplicada a partir de la cual se pretende 
dar respuesta a los objetivos específicos que se 
presentan a continuación: 

Ofrecer una aproximación cuantitativa 
al desempleo de larga duración en Es-
paña y el perfil actualizado de las perso-
nas desempleadas de este tipo.

OE 1

Consolidar la red de entidades de des-
empleo de larga duración a través de 
la creación de un mapa de recursos de 
programas o iniciativas contra el des-
empleo de larga duración y el estudio 
de prácticas inspiradoras.

Analizar los efectos del desempleo de 
larga duración en el entorno inmediato: 
pareja e hijos/as menores mediante la 
identificación de las necesidades de la 
infancia, hija/o de personas en desem-
pleo de larga duración y/o sus parejas. 

OE 2

OE 3
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3 | Perfil actualizado 
de la persona en 
desempleo de 
larga duración
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3 | Perfil actualizado de la persona en desempleo de larga duración 

A continuación, se presenta un perfil de la per-
sona desempleada de larga duración basado en 
información secundaria proveniente de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) para un acer-
camiento más certero al perfil, y en los resulta-
dos del perfilado realizado a partir de una fuente 
primaria, como es la encuesta a personas DLD 
desarrollada en el marco de este estudio. 

En este sentido, a nivel estatal, los resultados de 
la EPA (INE, 2024) indican, en España, el 40,1% 
de la población parada lleva en esta situación 
1 año o más tiempo; las mujeres engrosan en 
mayor medida el desempleo de larga duración, 
representando el 57,3% frente al 42,7% de los 
hombres en la misma situación.

Gráfico 3. Personas en desempleo de 
larga duración según el género.

42,7%
57,3%

Hombres Mujeres

Más de la mitad de las personas en 
desempleo de larga duración son 

mujeres.

Nota. Elaboración propia a partir de los datos del INE (2T, 
2024).

Al desagregar los datos nacionales por edades, 
según la EPA (INE, 2T, 2024), el desempleo de lar-
ga duración se distribuye de la siguiente manera: 
los más jóvenes de 16 a 24 años constan con el 
porcentaje más bajo (5,2%), incrementando gra-
dualmente en aquellas personas entre los 25 y 
34 años a un 16,4%, las edades entre 35 a 44 re-
presentan un 21,6%, las personas de 45 a 54 años 
en situación de DLD son el 26,4%, y aumenta el 
porcentaje en aquellas personas de 55 y más 
años, llegando al 30,5%. 

De acuerdo con el nivel de formación de las per-
sonas que no han tenido empleo por más de un 
año, los datos reflejan que, cuando no han alcan-
zado al menos la primaria, son más propensos 
a sufrir altas tasas de desempleo de larga du-
ración (13,9%); así como aquellos/as que han 
finalizado sus estudios de primaria, pero no 
continúan en el sistema educativo tras termi-
nar la primera etapa de educación secundaria 
(6,3%). La tasa de quienes se encuentran en 
paro de larga duración y que tan solo han cur-
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sado la segunda etapa de educación secundaria 
y educación postsecundaria no superior, es del 
3,6%; reduciéndose aún más en las personas que 
han alcanzado educación superior (2,1%) (INE, 2T, 
2024). 

En lo que respecta al estado civil, considerando 
datos propios (n=227), el 48,4% de las personas 
en desempleo de larga duración refiere que tiene 
pareja y el 34,8% que está soltero/a (Gráfico 4).

Gráfico 4. Personas en desempleo de larga duración según su estado civil.
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Nota. Elaboración propia.
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Ahora bien, en materia de hijos/as, según la mues-
tra encuestada, más de la mitad de las personas 
en desempleo de larga duración tiene al menos 
un hijo/a. Además, una proporción importante 
de los hijos/as de esta población son adolescen-
tes (39,4%) es decir, tienen entre 11 y 17 años. 
Este dato es relevante, ya que subraya la impor-
tancia de considerar las responsabilidades fami-
liares al analizar los efectos del desempleo en el 
entorno más cercano de las personas en DLD. 

Gráfico 5. Número de hijos/as de las personas DLD encuestadas.
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Gráfico 6. Franjas de edad de los hijos/as de las personas DLD de la muestra.
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Adicionalmente, ha sido posible identificar que, 
casi un tercio de la muestra en DLD vive con su 
pareja e hijo/a/s, el 17,2% vive exclusivamente con 
su pareja y el 11,9% de los hogares de las per-
sonas en desempleo de larga duración son mo-
nomarentales/monoparentales, lo que implica 
que un solo progenitor asume la carga total de la 
crianza y el mantenimiento del hogar.

Gráfico 7. Formas de convivencia de las personas en desempleo de larga duración.
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Nota. Elaboración propia.
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4 | Los efectos del desempleo en el entorno inmediato de las personas que lo sufren y 
sus relaciones: comparaciones entre DCD y DLD 

Es pertinente iniciar el presente apartado com-
prendiendo las esferas con las cuales el ser hu-
mano tiene una interacción constante. De acuer-
do con la perspectiva ecológica del desarrollo 
humano, expuesta por Bronfenbrenner (1987) las 
personas, están constantemente influencia-
das por su entorno y viceversa, dicho entorno 
se compone de cuatro niveles que a su vez com-
prenden dentro de sí diferentes componentes 
como se muestra a continuación:  

Gráfico 8. Teoría ecológica del desarrollo humano.

Macrosistema

Exosistema

Mesosistema

Microsistema

Conjunto de micro, meso y 
exosistemas: cultura y sociedad

Uno o más entornos donde la 
participación no es activa  pero los 

hechos afectan a la persona 

Interrelación de dos o más 
entornos como pueden ser familia 

y amigos

Entorno más cercano al individuo 
donde interactúa a nivel más 

personal

Nota. Elaboración propia a partir de la teoría de ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1987).
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En este orden de ideas y teniendo en cuenta 
que cualquier desequilibrio en una de las esfe-
ras presentadas anteriormente repercute en el 
individuo, Bronfenbrenner (1987) menciona que 
el propio desarrollo del ser humano se ve con-
dicionado por los hechos que ocurren a su alre-
dedor, aunque estos no le sucedan directamen-
te como individuo. Esto da a entender que, una 
situación de desequilibrio como el desempleo 
puede influir en el entorno de la persona que lo 
padece. 

Zugasti (2014) afirma que, la situación de desem-
pleo del miembro de la familia catalogado como 
proveedor/a principal, impacta directamente de 
manera negativa en el contexto general del ho-
gar. Según la Universidad de Valencia (s.f.), es 
posible comprender la dinámica familiar a través 
de los diferentes cambios que pueden ayudar o 
dificultar la adaptación de la familia a nuevas cir-
cunstancias; cualquier tipo de tensión, ya sea 
originada por cambios internos (independencia 
de un hijo/a o pérdida de un ser querido) o exter-
nos (mudanzas o problemas laborales), afecta 
el funcionamiento global de la familia.  Incluso, 

7. Dos personas se consideran cónyuge o pareja cuando residan en el mismo hogar y mantengan una relación de carácter conyugal. (INE, 2024)

entornos no tan íntimamente cercanos, como 
en el que se encuentran amigos/as y vecinos/
as, también cobrarán importancia dado que el 
desempleo repercutirá también en el desenvol-
vimiento del sujeto en dichas esferas.

De este modo, en las siguientes líneas, abordare-
mos las esferas más cercanas al individuo en si-
tuación de desempleo, y especialmente desem-
pleo de larga duración, en las que se encuentran 
pareja, hijos/as y amistades.

4.1. El desempleo y su efecto en las 
relaciones de pareja

Las líneas anteriores apuntan que el desempleo 
puede generar tensiones y efectos negativos en 
las relaciones con el entorno cercano. En este 
sentido, la presente investigación considera rele-
vante profundizar en cómo la pérdida del empleo 
afecta a las relaciones conyugales7; analizando 
el nivel satisfacción en las relaciones de pareja 
de las personas en desempleo de larga y corta 
duración.

 ● Calidad y estabilidad de la relación de 
pareja:

En términos de la pareja, Conger et al. (2010) 
afirma que la calidad y estabilidad de la rela-
ción marital u otras relaciones románticas, se 
ven principalmente influenciadas por variables 
financieras. En un estudio realizado por Pichar-
do et al. (2016) los hallazgos indicaron que, per-
manecer en situación de desempleo por tres 
o más meses y no contar con recursos econó-
micos para afrontar el estrés financiero, podría 
impactar negativamente tanto para el contexto 
familiar como personal. 

Por tanto, la presión que conlleva suplir necesi-
dades como el alimento y la vivienda (facturas) 
puede significar un impacto importante en el 
funcionamiento de la familia o pareja. Es posible 
observar a continuación, las interacciones entre 
el estrés económico agravado por la pérdida de 
empleo y otras variables, que ocasionan inesta-
bilidad y disminución de la calidad en las relacio-
nes en pareja.  
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Gráfico 9. Modelo de estrés familiar y las relaciones de pareja.
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Nota. Elaboración propia a partir del Modelo de Estrés Familiar (Conger et al., 2010).

 ● La pareja y el apoyo percibido en la 
relación:

La literatura permite afirmar que la pareja suele 
ser una de las principales fuentes de apoyo a ni-
vel personal y social. En este tipo de relaciones 
románticas, frecuentemente, se percibe a uno de 
los miembros como el principal soporte frente a 
las dificultades, amenazas y peligros de la vida, 
no obstante, los cambios que surgen en el con-
texto pueden llevar a conflictos de poder (Wains-
tein y Wittner, 2004). Tal como se ha mencionado 
anteriormente, un claro ejemplo de una circuns-
tancia percibida como amenaza es la situación 

prolongada de desempleo; ya que, durante el 
periodo en el cual una persona se encuentra sin 
empleo surgen sentimientos de inseguridad, in-
certidumbre y pérdida de control sobre el futuro 
laboral y económico (Llosa et al, 2020).  

Familiares de personas en DLD consultados 
para este estudio refieren estrés familiar a cau-
sa del desempleo y resaltan el incremento de 
la tensión y el malestar que se vive en el hogar 
tras la pérdida del empleo de uno o varios de 
sus miembros. Este estrés en algunos casos es 
compartido por más de un miembro de la fami-
lia, incluyendo a los/as menores, lo que sugiere 

un ambiente nocivo y difícil de soportar. Aque-
llas personas sin empleo y con altos niveles de 
deuda, presentaban, asimismo, mayor conflicto 
familiar (Pichardo et al. 2016). El deseo de esca-
pe puede ser indicativo de una falta de recursos 
emocionales y prácticos para manejar la situa-
ción, así como de un desgaste profundo en las 
relaciones familiares. 

“[Refiriéndose a su familia] Era una familia es-
tresada. La verdad sí… Yo hace poco cuando fui 
a trabajar y le dije [al marido]: tengo que salir de 
mi casa. Tienes la sensación de ‘Quiero salir de 
esta casa’. Y mi hijo también decía lo mismo: me 
quiero ir de aquí, aquí no se puede vivir” (Mujer, 
53 años, pareja de persona en DLD)

En el marco de las observaciones anteriores, en 
adelante se presenta un análisis de las relaciones 
de pareja en función de la calidad y la armonía 
percibida por uno de sus miembros, profundizan-
do en los posibles efectos que puede tener una 
situación laboral no deseada como lo puede ser 
el desempleo. Este enfoque permite comprender 
cómo el bienestar y la estabilidad conyugal pue-
den verse o no influenciados por el factor empleo.

OBSERVATORIO ESTATAL DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN - Informe de resultados de investigación 2024

1918



4.1.1. La calidad en las relaciones de pareja 
durante el desempleo

Con el propósito de conocer el impacto que 
puede tener en la pareja atravesar largos perio-
dos de tiempo en desempleo, esta investiga-
ción ha evaluado la percepción de calidad de 
las relaciones conyugales mediante la EDA-138 
en personas DLD y DCD. Esto se ha realizado 
debido a la estrecha relación del ajuste diádico9 

 con el bienestar personal de los miembros de la 
pareja; un menor ajuste incrementa el riesgo de 
padecer altos niveles de estrés, afectando tanto 
la salud emocional como la calidad de la relación 
(Cuenca, 2013). Dentro del ajuste diádico se tienen 
en cuenta el nivel de consenso (grado de acuer-
do entre la pareja en temas como la economía, 
la religión, el ocio, etc.), satisfacción (la cantidad 
de tensión existente en la pareja o la intención 
de abandonar la relación) y cohesión (intereses 
compartidos); cuando estos tres factores se pre-
sentan en menor medida se asocia con un bajo 
ajuste diádico, es decir, mayor insatisfacción y 
menor calidad de la relación de pareja. 

8. Puede consultar los detalles y características de la escala en la nota metodológica del presente documento.
9. El ajuste diádico es el proceso de adaptación sentimental en una relación de pareja (Moral y Ramos, 2016)

 ● Percepción de satisfacción y calidad en la 
relación de pareja:

Durante las entrevistas a parejas de personas en 
desempleo de larga duración, se ha destacado 
que los cambios en la relación conyugal, ante la 
pérdida del empleo, son prácticamente inevita-
bles. En ocasiones dichos cambios pueden oca-
sionar tensiones en la relación hasta conllevar al 
quebrantamiento de la misma. Esto último pro-
duce un distanciamiento emocional, que dificul-
ta la recuperación de la relación.

“Lamentablemente, obviamente algunas cosas, 
algunos daños ya se quedan ahí [debido al DLD]. 
Así que claro, se va generando con el tiempo un 
poco de desinterés y de pronto en la relación no 
hemos tenido como tanta conexión por eso por-
que yo me siento de pronto aislado y muy solo 
por ese lado, por la carga [económica], mientras 
que ella también con la carga de la bebé y de 
todo. Entonces como que nos aislamos más y 
no se recupera del todo eso” (Hombre, 34 años, 
pareja de persona en DLD)

 

Ha sido posible identificar que, tanto las perso-
nas desempleadas de corta (79,7%) como de 
larga duración (78,9%) presentan menor ajuste 
diádico, es decir, presentan mayor insatisfac-
ción y, por ende, menor calidad en su relación de 
pareja. Si ahondamos en las diferencias de esta 
afectación cuando existen o no hijos/as, se ob-
serva en el Gráfico 10 que, las personas desem-
pleadas de larga duración sin hijos/as parecen 
ser las más afectadas, con el mayor porcentaje 
(88,0%) de insatisfacción en la relación conyu-
gal; en contraste con los/as DLD con hijos/as en 
edades comprendidas hasta los 10 años (71,9%). 
La situación planteada puede sugerir que tener 
hijos/as en el caso de los/as DLD, podría estar 
asociado con una mayor resiliencia o ajuste en 
las relaciones de pareja. 
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Gráfico 10. Personas en desempleo sin hijos/as y con hijos/as de 10 años o menos, 
según perciben un mayor o menor ajuste en su relación de pareja.
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Cerca de 8 de cada 10 personas en DLD se 
sienten insatisfechas con su relación de pareja. 

Nota. Elaboración propia. La puntuación del ajuste diádico puede oscilar entre 0 y 63, el punto de corte se sitúa en 44: 
<44 menor ajuste y ≥44 mayor ajuste.

 ● Tiempo en desempleo e insatisfacción en 
las relaciones de pareja:

Considerando lo anterior parece interesante in-
dagar si este menor ajuste diádico hallado en los 
grupos presentados fluctúa de forma diferente 
según el tiempo que se lleva en desempleo. En 
el Gráfico 11 es posible ver que, el ajuste diádi-
co parece ser más difícil para quienes llevan en 
desempleo de entre 1 año y menos de 2 años; es 
decir, cuando se empieza a cronificar el desem-
pleo. Después, a medida que el tiempo de des-
empleo avanza, el malestar en pareja disminuye, 
pero esto no necesariamente es positivo, ya que 
puede significar la normalización de la situación. 
Lo cual es congruente con lo señalado por del 
Pozo Iribarría et al. (2002) “la adaptación a la si-
tuación de desempleo conlleva una ligera mejo-
ría en el malestar subjetivo” (p. 440).
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Gráfico 11. Personas sin hijos/as y con hijos/as menores de 10 años que perciben un 
menor ajuste en su relación de pareja según el tiempo que llevan en desempleo.
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Nota. Elaboración propia.

A continuación, se presenta una comparación 
de medias en las puntuaciones de los subcom-
ponentes evaluados en la EAD-13 (consenso, 
satisfacción, cohesión) así como la puntuación 
total entre personas sin hijos/as o con hijos/as 
de hasta 10 años DCD (n=59) y DLD (n=57). 

En general, las personas en desempleo de larga 
duración obtuvieron puntuaciones ligeramen-
te más altas, en comparación con las personas 
que llevan menos tiempo sin empleo. Esto deja 
en manifiesto que las personas DCD tienen un 
menor ajuste diádico. 

Tabla 1. Comparación de medias en las 
puntuaciones de cada factor de la EAD-

13, según el tiempo en desempleo.

Variables Media Desviación estándar

Consenso
DCD 18,36 4,69

DLD 19,11 5,27

Satisfacción
DCD 9,88 1,94

DLD 10,14 1,73

Cohesión
DCD 8,73 3,54

DLD 9,09 3,68

Puntuación 
Total EAD-13

DCD 36,97 7,29

DLD 38,33 7,30

Nota. Elaboración propia. 

En este mismo orden de ideas, según los/as ex-
pertos/as que han participado en el grupo de 
discusión, el desempleo por largos periodos de 
tiempo puede llevar a la desvalorización del 
otro miembro de la pareja, lo cual puede desgas-
tar con el tiempo el sentimiento de amor y el res-
peto dentro de la pareja. Este desgaste emocio-
nal y la persistencia en el matrimonio/relación 
por razones prácticas (como compartir la vivien-
da), más que por afecto, genera un ambiente de 
normalización y/o resignación ante la situación. 
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“He visto en muchos casos como que al final el 
sentimiento de amor de pareja se acaba des-
gastando. No se separan, sigue el matrimonio, 
porque es un bache [la separación]. Pero tie-
nen el sentimiento de no querer estar con esa 
persona, porque... lo creen como inútil, la creen 
vaga. Y a lo mejor es que no puede, no es que 
no quiera” (Técnica de empleo de programa para 
desempleados de larga duración). 

“Yo me encuentro también con participantes 
que no se separan porque no tienen dinero para 
poder separarse, ni pueden vivir en diferentes ca-
sas. Entonces lo que hacen es que, pues aguan-
tan, siguen con esa situación y como siguen sin 
encontrar trabajo” (Técnica de programa para 
parados de larga duración de entidad social).

4.1.2. Cambio de roles y pérdida de la armonía 
en la relación de pareja

Paralelamente resulta pertinente mencionar el 
ejercicio de poder en las parejas cuando se habla 
de relaciones tradicionales, donde a la mujer se 
le ha adjudicado el poder emocional y al hombre 
el racional y económico (Burin, 2007). En base a la 
muestra de personas en desempleo encuestadas 
para esta investigación, el 36,1% de los hombres 
se reconocen como los principales sustentado-
res del hogar frente al 31,2% de las mujeres. Una 
situación como la pérdida inesperada de empleo 
supondría un conflicto de estos roles, ya que, in-
terfiere en las funciones asignadas socialmente a 
cada miembro (Martín y Echavarría, 2017). 

 ● El desempleo y la pérdida de la armonía: 

Con respecto a posibles cambios en la pareja a 
causa de la situación laboral, González-Val y Mar-
cén (2020) hallaron vínculos entre el desempleo 
y la separación o el divorcio, señalando diferen-
cias de género; se evidenció mayor probabilidad 
de ruptura cuando era el hombre quien se en-
contraba sin empleo, “esto puede apuntar a dife-
rentes efectos sobre la estabilidad conyugal, que 

dependería de quién sea el miembro de la pareja 
que no trabaja” (p. 149). En el caso de la muestra 
del presente estudio, el 12,2% de las personas 
en desempleo encuestadas son separados/as o 
divorciados/as y, por otra parte, un 22,4% de los 
desempleados/as encuestados refiere pensar a 
veces o a menudo en el divorcio o la separación. 

Si bien es cierto, el desempleo afecta tanto a la 
persona en esta situación como a su pareja y 
familia; sin embargo, esta afección es diferente 
según el tiempo que transcurra desde la pérdi-
da del empleo; síntomas propios de la ansiedad, 
hostilidad y depresión suelen presentarse a pos-
teriori y no de manera inmediata (Arévalo-Pa-
chón, 2012). Según Correa y Rodríguez (2014), la 
aparición de dichos síntomas y la falta de con-
trol emocional puede conllevar al desarrollo de 
conflictos en la pareja. De las personas que han 
participado en la encuesta, el 54,4% de los/as 
DLD y 55,9% de los/as DCD señalan discutir a 
veces o a menudo con su pareja. 

Ahora bien, conociendo en el apartado ante-
rior la insatisfacción en las relaciones conyuga-
les que experimentan las personas en desem-
pleo cuando no tienen hijos/as y cuando estos/
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as son menores de 10 años; es oportuno ahondar 
en las relaciones amorosas entre las personas sin 
empleo y con hijo/as mayores de 11 años. En este 
caso se ha evaluado a través de la CERFB10, subes-
cala de Conyugalidad, que tan armoniosa11 

 o disarmónica12 perciben su relación según si 
son o no capaces de resolver conflictos y de 
mantener un buen clima a nivel emocional, cog-
nitivo y pragmático en pareja. 

Los hallazgos señalan que, en general, el 38,5% 
de las personas en desempleo con pareja per-
ciben sus relaciones disarmónicas; específica-
mente, un 37,3% de los/as DLD y el 40,0% de los/
as DCD. Igualmente, se evidencia una notable di-
ferencia de género en ambos escenarios de des-
empleo (Gráfico 12). Las mujeres en situación 
de desempleo de corta y larga duración refie-
ren menos armonía en sus relaciones de pareja 
(43,8% y 44% respectivamente) que sus homó-
logos masculinos en su misma situación labo-
ral, es decir, se encuentran más insatisfechas 
con sus cónyuges. En el caso de los hombres, la 

10. Puede consultar los detalles y características de la escala en la nota metodológica del presente documento.
11. La conyugalidad armoniosa se alcanza cuando ambos cónyuges se confirman mutuamente, reconociéndose y valorándose; cuando hay satisfacción y entendimiento en la expresión de afectos e intimidad; 
cuando el intercambio entre ellos es equilibrado, es decir, ambos perciben justicia en lo que dan y reciben; y cuando están de acuerdo en cómo cuidar, proteger y educar a los hijos (Ibáñez, 2016).
12. La conyugalidad disarmónica se caracteriza por la descalificación mutua entre los cónyuges y distanciamiento emocional. El intercambio es desigual, lo que genera una percepción de insatisfacción en las 
necesidades y expectativas de la relación. Además, hay desacuerdo en cómo cuidar, proteger y educar a los hijos (Ibáñez, 2016).

percepción de disarmonía, cuando está presen-
te, es más pronunciada en el desempleo de corta 
duración (29,4%), pero disminuye 11,8 p.p. con el 
desempleo de larga duración (17,6%). 

Gráfico 12. Personas con hijos/as mayores 
de 11 años que perciben su relación de 

pareja disarmónica según el tiempo que 
llevan en desempleo y el género.
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Nota. Elaboración propia. La puntuación de Conyugalidad 
puede oscilar entre 0 y 70, el punto de corte establecido es 

de 55: <55 conyugalidad disarmónica y ≥55 conyugalidad 
armoniosa. 

Las mujeres (tanto en DLD como 
DCD) perciben menos armonía en sus 
relaciones de pareja en comparación 

con los hombres. 
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 ● Percepción de la armonía en las relaciones 
de pareja de mujeres cuidadoras: 

Teniendo en cuenta los datos presentados y la 
definición de conyugalidad disarmónica, es po-
sible indicar que, concretamente el género fe-
menino percibe menos conciliación13 y un am-
biente negativo en su relación. Ante la situación 
planteada, González y Jurado-Guerrero (2009) 
destacan que, en hogares donde la mujer se en-
cuentra en desempleo o inactiva existe menos 
probabilidad que su cónyuge se implique en ta-
reas domésticas y de cuidado. Ripoll (2012) re-
salta que las mujeres sin empleo dedican más 
horas a las tareas domésticas sin recibir cola-
boración de su cónyuge, notando una liberación 
de cargas cuando es ella quien trabaja tiempo 
completo mientras su pareja está en desempleo, 
pero aun así el género femenino dedica al menos 
cuatro horas a tareas del hogar, mismo tiempo 
que dedica a las mismas labores un hombre en 
desempleo.  

13. Conciliación: poner de acuerdo a dos o más personas entre sí (RAE, 2024). La conciliación también es considerada como un mecanismo de resolución de conflictos (CAM, 2024).

Hecha la observación anterior, se ha revisado la 
percepción de disarmonía en pareja de la mues-
tra de mujeres que ejerce tareas de cuidados 
frente a las que no lo hacen. Los resultados ob-
tenidos sugieren que el rol de cuidadora y la du-
ración del desempleo están relacionados con 
la percepción de la calidad de las relaciones 
de pareja (Gráfico 13). Las responsabilidades de 
cuidado parecen tener un efecto más negativo 
en las mujeres que enfrentan un desempleo pro-
longado, mientras que, en las mujeres en des-
empleo de corta duración, el impacto de ser cui-
dadora no es tan marcado en su percepción de 
disarmonía en la relación. 

Gráfico 13. Mujeres con hijos/as mayores de 11 años 
que perciben su relación de pareja diasrmónica 

según ejercen tareas de cuidados o no.
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4.2. Influencia del desempleo en las 
relaciones de padres/madres e 
hijos/as 

Continuando con las relaciones familiares, a lo 
largo de este epígrafe se ahondará en los efectos 
que puede ocasionar el desempleo en los/as hi-
jos/as de personas que llevan en dicha situación 
por un largo periodo de tiempo. Principalmente, 
teniendo en cuenta lo mencionado por Bronfen-
brenner (1987) “las influencias más poderosas 
que afectan el desarrollo del niño es la condi-
ción de empleo de sus padres” (p. 24); este autor 
enfatiza en su revisión que la influencia se produ-
ce en cadena, la situación laboral del padre afec-
ta en primer lugar a la madre y por consiguiente 
altera la relación cuidadores-hijos/as. 

Es importante resaltar que la familia ejerce una 
influencia significativa en la educación y el cre-
cimiento de los niños/as, reflejándose así, en 
diversas áreas de su desarrollo como la escuela 
y la socialización con sus pares (López y Guai-
maro, 2015). 

14. Las relaciones paternofiliales de padres/madres con hijos/as entre los 3 y 10 años ha sido evaluada mediante al ECPP-P. Puede encontrar más detalles de la escala en la nota metodológica.

Por su parte, la Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnado 
(CEAPA, 2015) destaca en su Guía para padres y 
madres con respecto a cómo abordar el desem-
pleo en la familia, la incidencia del desempleo 
en los conflictos familiares indicando que estos 
pueden incrementar o disminuir en función de la 
situación laboral de uno o más miembros de la 
familia, lo cual pone en riesgo la principal fuente 
de apoyo social. 

En este contexto, este estudio ha evaluado las 
relaciones paternofiliales en personas desem-
pleadas con hijos/as menores de 3 años, de 3 
a 10 años14 y mayores de 11 años, encontrando 
que, las relaciones se ven mayormente afecta-
das cuando las edades de los/as hijos/as se en-
cuentran en los extremos (menores de 3 años y 
mayores de 11 años). Por tanto, a continuación, 
se presenta un análisis diferenciado de las con-
secuencias que el desempleo, en particular el de 
larga duración, podría estar provocando en las 
relaciones entre padres, madre, cuidador e hi-
jo/a/s en estos dos rangos de edad. 

4.2.1. Efectos en la crianza de hijos/as meno-
res de 3 años

Siguiendo los razonamientos expuestos hasta 
ahora, el grupo de expertos y expertas consulta-
do para este informe señalan que, el DLD afecta 
profundamente la autoestima, especialmente 
de los padres/madres o figuras proveedoras del 
hogar, lo cual se vincula con un sentimiento de 
incapacidad auto-percibida de no poder cumplir 
con dicho rol; esto a su vez impacta negativamen-
te en la dinámica familiar y, por consiguiente, se 
genera un ambiente de mal humor que posible-
mente cause afecciones en las interacciones co-
tidianas. Es decir, la baja autoestima se convierte 
en un catalizador de tensiones internas, afectan-
do la calidad de las relaciones familiares.

Estas alteraciones en el hogar resultan particu-
larmente nocivas en el caso de tener a cargo 
hijos/as menores de 3 años, ya que el adecuado 
desarrollo del niño/a dependerá de sus primeros 
años de vida y la cobertura adecuada a sus ne-
cesidades físicas, sociales, afectivas y cognitivas 
(Torras, 2020; Naciones Unidas, 2020); por tanto, 
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el papel de cuidador y/o proveedor se vuelve 
especialmente crucial. Según Waisblat (2013), 
el rol de proveedor es socialmente atribuido al 
género masculino; sin embargo, durante el des-
empleo de larga duración este rol podrá verse 
gravemente debilitado. 

“Una vez que el hombre está desempleado de 
larga duración la autoestima baja mucho, pro-
blemas familiares y personales, en cuanto a ‘no 
soy capaz de mantener a mi familia, no soy ca-
paz de llevar a cabo lo que tradicionalmente se 
ha hecho’, sobre todo en clases sociales mucho 
más desfavorecidas” (Técnica de empleo de en-
tidad social). 

 ● Percepción de cambios en las relaciones 
con hijos/as menores de 3 años:

Si se procede a comparar la percepción de cam-
bios en las relaciones con hijos/as menores de 3 
años de personas en desempleo según este sea 
de larga duración o corta, el Gráfico 14, que se 
presenta a continuación, revela diferencias esta-
dísticamente significativas en la percepción que 
tienen los/as padres/madres/cuidadores DLD y 

DCD en términos de los efectos que han podi-
do generarse en las relaciones con sus hijos/as 
menores de 3 años tras la pérdida del empleo. 
Mientras que más de la mitad de las personas 
en DLD reportan un empeoramiento (53,8%), 
una proporción importante de quienes están en 
DCD ven una mejora o estabilidad en dichas re-
laciones (80%). Cabe destacar que, no se reporta 
ningún dato sobre mejora en las relaciones en el 
grupo de personas DLD. 

1 de cada 2 personas en DLD perciben 
que dada su situación laboral las 

relaciones con sus hijos/as menores 
de 3 años han empeorado ligera o 

sustancialmente. 

Gráfico 14. Percepción de cambios en las relaciones con hijo/a/s menores de 3 
años según el tiempo en desempleo de padres, madres o cuidadores.
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Nota. Elaboración propia. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas (X²=7,49; p<0,05).
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Esto sugiere que el desempleo prolongado tien-
de a generar mayores dificultades relaciona-
les, posiblemente debido al estrés financiero y 
emocional asociado. 

En contraste, el desempleo de corta duración 
puede, en algunos casos, ofrecer oportunida-
des para fortalecer la relación con los/las hi-
jos/as, posiblemente debido al incremento en 
la disponibilidad de tiempo para el cuidado y la 
atención. 

 ● Dificultades a la hora de satisfacer las 
necesidades de los hijos/as de 3 años o 
menos:

El análisis de los datos recopilados mediante la 
encuesta muestra que los padres, madres y/o cui-
dadores de niños/as menores de 3 años que se en-
cuentran en situación de desempleo de larga du-
ración enfrentan mayores dificultades15 para cubrir 
necesidades básicas de sus hijos/as en compara-
ción con aquellos en desempleo de corta duración. 
Según la muestra estudiada, las personas DLD re-
portan mayores porcentajes en problemas vincu-
lados a proporcionar: acceso regular a chequeos 

15. Este estudio considera que una persona tiene dificultades para cubrir las necesidades de su/s hijos/as cuando indican poder realizar determinada acción “nunca” o “a veces”.

médicos, ropa adecuada, y alimentación nutri-
tiva (Gráfico 15); estas diferencias se intensifican 
particularmente en lo que respecta a proporcionar 
comida nutritiva acorde a la edad, alcanzando los 
8,7 p.p. de diferencia entre DCD y DLD. 

Asimismo, las personas en DLD indican tener 
mayores obstáculos para garantizar el acceso 

educativo sus hijos/as (Gráfico 16); alrededor del 
15% de progenitores o cuidadores/as en des-
empleo de larga duración no está en la capaci-
dad de proveer todo lo necesario para el desa-
rrollo educativo de su hijo/a menor de 3 años, 
8,7% más que aquellos en DCD y casi 4 de cada 
10 padres DLD no puede costear una guardería. 
Esto se alinea con lo mencionado por Bronfen-

Gráfico 15. Porcentaje de personas que indican tener dificultades para cubrir las 
necesidades básicas de hijos/as menores de 3 años según tiempo en desempleo.
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brenner (1987), la situación laboral de cuidadores 
puede impactar negativamente en el desarrollo 
temprano de los niños y de las niñas.

En cuanto a la capacidad para costear activi-
dades recreativas como vacaciones, los/las 
DLD también muestran una mayor limitación 
financiera, cerca de 8 de cada 10 personas en 
desempleo de larga duración afirma no poder 

permitirse este tipo de experiencias, porcen-
taje superior al que reportan las personas DCD 
(Gráfico 17). Lo anterior, es además sustentado 
en el discurso de los/as expertos/as durante el 
grupo de discusión cuando se les pregunta por 
los efectos del DLD en la dinámica familiar, con-
cretamente en los/as más pequeños/as del ho-
gar. Los impedimentos de costear actividades de 
ocio podrían conllevar situaciones de aislamien-

to social y la ruptura de relaciones interpersona-
les de los niños y las niñas, lo cual podría tener 
repercusiones en su futuro, según su discurso.

“Al estar en desempleo, la autoestima de los pa-
dres baja completamente. ¿Qué pasa? Que esto 
también causa que la autoestima de los familia-
res baje, pues al no tener la misma vida social 
que antes o la vida familiar, pues ya no es solo el 
estar trabajando, el ocio en el domicilio tampo-
co es el mismo porque el padre o la madre esta 
de mal humor” (Técnica de empleo de programa 
para desempleados de larga duración).

“Sobre todo sienten muchísimo aislamiento los 
pequeños de las casas, porque al final los pa-
dres al no tener esa economía de poder salir a, 
aunque sea, al parque. El otro día me ha comen-
tado una [persona] dice ‘yo es que por ejemplo, 
no me llevo al niño al parque porque no le puedo 
comprar un helado y veo que el resto de madres 
le compran un helado’” (Técnica de empleo de 
programa para desempleados de larga dura-
ción).

 

   

Gráfico 16. Porcentaje de personas que indican tener dificultades para brindar acceso 
a educación de hijos/as menores de 3 años según el tiempo en desempleo.
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Gráfico 17. Dificultades para brindar ocio a hijos/as menores de 3 años 
según el tiempo en desempleo de padre, madre o cuidador/a.
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16. Puede consultar los detalles y características de la escala en la nota metodológica del presente documento.

Estos hallazgos sugieren que el tiempo prolon-
gado en desempleo incrementa las barreras eco-
nómicas y sociales que afectan el bienestar de 
los hijos/as de este colectivo. Cabe agregar que, 
según la muestra de esta investigación, el 48,9% 
de los hogares de las personas en desempleo 
de larga duración tienen ingresos por debajo de 
1.000€ netos mensuales, lo que podría estar re-
lacionado con la imposibilidad de cubrir las dife-
rentes necesidades de ocio de los y la menores. 

4.2.2. Efectos en la relación con hijos/as ma-
yores de 11 años

De igual manera, se ha estudiado la percepción 
de parentalidad de las personas en desempleo 
y con hijos/as mayores de 11 años. Se estudia de 
forma diferenciada este rango, ya que en esta 
etapa inicia la adolescencia, lo que conlleva a 
una serie de cambios físicos, cognitivos y emo-
cionales que influyen en las relaciones sociales 

de los hijos e hijas, forzando a progenitores/cui-
dadores a buscar nuevas formas de relacionarse 
que les permitan adaptarse a la nueva situación 
y continuar cumpliendo con sus responsabilida-
des de cuidado y educación (Moreno et al., 2002).

Adicionalmente, durante esta época los y las 
adolescentes se encuentran inmersos en el sis-
tema educativo y las situaciones de conflicto en 
el hogar podrían repercutir a nivel educativo. En 
un estudio realizado por Ruiz-Valenzuela (2015) 
se logró identificar que la pérdida de trabajo 
de padres/cuidadores se relacionaba con una 
disminución del rendimiento escolar de los/as 
hijos/as. Por ende, este proyecto busca ahondar 
en las relaciones paternofiliales con el propósi-
to de detectar cambios que puedan afectar más 
adelante en términos académicos.

 ● Percepción de la parentalidad de personas 
en desempleo:

Los resultados obtenidos tras la administración 
de la escala CERFB16, subescala de Parentalidad, 
revelan que, cuando existe parentalidad dete-
riorada esta se presenta ligeramente en mayor 
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medida entre personas en desempleo de larga 
duración, existiendo entre DCD y DLD 4,6 p.p. de 
diferencia. Tal como se observa en el Gráfico 18, 
cerca de 1 de cada 4 personas DLD con hijos/as 

entre 11 o más años identifica su parentalidad 
como deteriorada, es decir, valoran y tienen 
sentimientos pesimistas en torno a la relación 
con sus hijos/as.

Gráfico 18. Personas en desempleo de larga y corta duración con hijos/
as mayores de 11 años según la percepción de su parentalidad.
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Nota. Elaboración propia. La puntuación de Parentalidad puede oscilar entre 0 y 55, el punto de corte establecido es de 
42: <42 parentalidad deteriorada y ≥42 parentalidad conservada

Desde una perspectiva de la anticipación, se 
considera importante ahondar sobre la parenta-
lidad deteriorada; para ello se procede a estratifi-
car los análisis además de por tiempo en desem-
pleo, según el género. De acuerdo con la muestra 
de la presente investigación, el género femenino 
tiende a experimentar mayores niveles de pa-
rentalidad deteriorada cuando el desempleo es 
de larga duración y se agrava según la situación 
se extiende en el tiempo. Por su parte, los hom-
bres presentan mayor parentalidad deteriorada 
cuando el desempleo es de corta duración. Esto 
sugiere que, la parentalidad se torna deteriorada 
en distintos momentos en hombres y mujeres; 
en el caso de las mujeres, cuando el desempleo 
se vuelve crónico es cuando más se ve afectado 
su rol parental, mientras que en los hombres el 
impacto es más agudo cuando el desempleo es 
reciente o por menos de un año (ver Gráfico 19).
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Este fenómeno puede ser atribuido al rol de pro-
veedor que se le otorga a los hombres, como ya 
se viene adelantando y a la presión social que 
se ejerce entorno a esta situación. Según Wais-
blat (2013), el género masculino sitúa el empleo 
en el núcleo de su identidad y cuando este le 
falta las demás dimensiones de su vida se ven 
afectadas; contrario al rol que les es otorgado 

socialmente a las mujeres quienes con frecuen-
cia dejan el empleo para realizar labores de cui-
dado. Muestra de ello son los datos estadísticos 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones (2024) que revelan que, durante el 
primer semestre de 2024 se han dado de alta 
23.948 excedencias por cuidados, 20.224 a muje-
res y 3.724 a hombres.

 ● Percepción de cambios en las relaciones 
con hijos/as de 11 a 17 años: 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, 
parece apropiado desagregar el grupo de hijos/
as mayores de 11 con el propósito de comprender 
mejor los cambios de las relaciones con hijos/as 
adolescentes menores (de 11 a 17 años) y mayo-

A medida que 
el desempleo 

se cronifica las 
mujeres perciben 
su parentalidad 

más deteriorada; 
contrario a lo que 

ocurre en el caso de 
los hombres. 

Gráfico 19. Personas en desempleo de larga y corta duración con hijos/as mayores 
de 11 años según la percepción de su parentalidad y género.
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res de edad (+18). En el Gráfico 20, presentado a 
continuación, es posible visualizar que en el caso 
de padres/madres en desempleo por más de un 
año se evidencia un mayor impacto negativo en 
las relaciones. En familias con hijos/as entre 11 
y 17 años, más del 20% de las personas en DLD 
perciben un empeoramiento en la relación, 8,4 
p.p. más que aquellos en DCD. 

De acuerdo con Arévalo-Pachón (2012) cuando 
padre, madre y/o cuidador/a se encuentran li-
diando con situaciones laborales no deseadas 
como el desempleo, es posible que desarrollen 
una atmósfera familiar desestructurada a cau-
sa de problemas económicos o emocionales, lo 
cual no les permite desempeñar de manera óp-
tima sus responsabilidades como cuidadores de 
un/a menor.  

“El estado anímico que tenga esa persona siem-
pre va a influir en su entorno. Y al final, debido 
a todas las horas que llevamos compartidas 
[hija y su madre en desempleo], porque vale, yo 
por ejemplo voy a clase, pero el resto de tiempo 
estamos las dos en casa y no es una situación 
sencilla también por eso mismo, porque cuan-
to más tiempo compartes, más te afecta una 
cosa con la otra” (Mujer, 17 años, hija de perso-
na DLD).

 ● Percepción de cambios en las relaciones 
con hijos/as mayores de edad: 

En las personas con hijos/as mayores de 18 
años encuestadas, las percepciones negativas 
aumentan entre quienes están en DLD, donde 
aproximadamente 1 de cada 3 reporta un em-
peoramiento en la relación, en contraste con 
las personas DCD, reflejando hasta 18,4p.p. de 
diferencia (Gráfico 21), siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas. Esto sugiere 
que, el desempleo de larga duración afecta más 
negativamente la relación con hijos/as adoles-
centes, especialmente cuando estos cumplen 
la mayoría de edad.

Gráfico 20. Percepción de cambio en las relaciones con hijos/as entre 11 y 17 
años según el tiempo en desempleo de padres, madres o cuidadores.
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Gráfico 21. Percepción de cambios en la relación con hijos/as mayores de 18 
años según el tiempo en desempleo de padres, madres o cuidadores.
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Nota. Elaboración propia. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas (X²=6,00; p<0,05)17.

17. Estadístico utilizado: Prueba exacta de Fisher.

Los/as expertos/as en intervención y los familia-
res de personas en DLD mencionaron durante el 
grupo de discusión y las entrevistas, el impacto 
del desempleo de larga duración en las dinámi-
cas familiares, destacando el rol que los/as hijos/
as mayores asumen en este contexto. En algu-
nos casos, comprenden la situación y ofrecen 
apoyo, mientras que otros pueden adoptar una 
postura crítica. Además, evidencian que los y las 
hijos/as mayores, debido a su rol en la familia, 

suelen sentirse responsables de lidiar con las 
consecuencias del desempleo. Esto pone de 
manifiesto la carga emocional y económica que 
los/as hijos/as mayores enfrentan en estas cir-
cunstancias. 

1 de cada 3 personas en DLD 
con hijos/as mayores de 18 años 

perciben que su situación laboral ha 
afectado negativamente su relación 

paternofilial.

“A la hora de hijos mayores, pues hay como dos 
dilemas, el hijo mayor puede llegar a compren-
derlo y ayudarles o comprenderlo y ser egoísta 
de decir ‘tú no trabajas porque eres un vago, tú 
no trabajas porque eres inútil’” (Técnica de em-
pleo de programa para desempleados de larga 
duración).

 

“Yo tengo un hermano mayor y tenemos una 
gran diferencia de edad ... y como tiene ese rol 
de hermano mayor también se ha visto refleja-
do como la figura responsable en esta situación 
[refiriéndose al desempleo de larga duración de 
su madre) y el que debería poder hacerse cargo. 
Porque llega un punto, ahora, por ejemplo, mi 
madre ya está con depresión y todo, y se em-
pieza a ver reflejado en una situación de la que 
quizá ella sola no se puede hacer cargo” (Mujer, 
17 años, hija de persona DLD).
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4.3. El desempleo y su impacto 
en las relaciones sociales y la 
percepción de apoyo 

De acuerdo con los razonamientos realizados 
hasta ahora, el desempleo de larga duración no 
solo afecta al individuo directamente involucra-
do, sino que también provoca malestares en su 
entorno; según Villar et al. (2023) las personas 
que sufren este tipo de situación laboral tam-
bién experimentan pérdida de capital humano 
y exclusión social. Fundación BBVA (2023), en 
su informe El coste social del desempleo en Espa-
ña infiere que, más allá de centrar la atención 
en la tasa de paro, es importante dirigir el foco 
a la problemática social que implica la falta de 
oportunidades de empleo; siendo este anterior, 
un factor determinante para la vida económica, 
pues, al prescindir de un puesto laboral se redu-
ce el bienestar social causando problemas de 
integración y cohesión social.  

 ● Importancia de las redes de apoyo social 
ante el desempleo de larga duración: 

Cabe agregar que, las redes de apoyo social a la 
hora de la inserción laboral resultan ser vínculos 

estratégicos. La búsqueda de empleo a través 
de amigos/as, familiares y en general contactos 
sociales, es un método muy efectivo; principal-
mente, estas redes ofrecen numerosas oportu-
nidades laborales, y, por otro lado, las ofertas de 
empleo obtenidas por esta vía suelen tener una 
tasa de aceptación más alta en comparación 
otros medios (Calvó-Armengol, 2006). El último 
informe sobre Outplacement de Lee Hecht Ha-
rrison (2024), destaca información relacionada 
a lo mencionado anteriormente; de su muestra 
de personas recolocadas tras la participación de 
programas, más de la mitad (52%) de los candi-
datos recolocados se ha insertado en un em-
pleo gracias a la red de contactos. 

En este orden de ideas, se considera apremian-
te mantener y/o ampliar las redes de apoyo de 
las personas en desempleo de larga duración. 
Según la información cualitativa recabada, los 
familiares de estas personas encuentran que 
percibir apoyo de amigos/as, vecinos/as u 
otras personas fuera del vínculo familiar, les ha 
ayudado a hacer frente a la situación y amorti-
guar los efectos negativos. Menéndez-Espina et 
al. (2019) hacen referencia al papel amortiguador 
que desempeña el apoyo social ante el desem-

pleo, destacando la utilidad de las redes sociales 
para hacer frente a los problemas de salud men-
tal a causa de esta situación laboral, tales como, 
la ansiedad y la depresión. Asimismo, de acuerdo 
con Espluga et al. (2004) en España, el apoyo so-
cial resulta ser uno de los principales factores 
para reducir y hacer frente al riesgo de exclu-
sión social durante la situación de desempleo.

“[Refiriéndose a su vecina] me preguntaba 
cómo estábamos económicamente, era un 
apoyo económico y apoyo moral… como una 
madre” (Mujer, 53 años, pareja de persona en 
DLD).

“Su círculo social he visto que le ha hecho bas-
tante mella [a su madre, persona en desempleo 
de larga duración], y eso es algo que también 
notamos el resto” (Mujer, 17 años, hija de perso-
na DLD).
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 ● Percepción de cambio en las relaciones 
sociales tras el desempleo:

Considerando esto, los siguientes datos de la 
percepción de cambio en las relaciones sociales 
por parte de las personas en desempleo resul-
tan preocupantes. En el Gráfico 22 se observan 
diferencias estadísticamente significativas entre 
los diferentes grupos de personas en desem-
pleo; aquellos/as en una situación de larga dura-
ción, especialmente quienes llevan más de dos 
años, reportan un mayor deterioro en sus rela-
ciones con el entorno (41,4%) en comparación 
con aquellas en desempleo de corta duración 
(22,9%). Esto puede estar relacionado con el ais-
lamiento social y el estrés prolongado que suelen 
acompañar al desempleo extendido. Los datos 
hallados confirman lo que Guarino y Sojo (2011) 
en su investigación ya exponían, los autores ha-
cían referencia a la influencia del apoyo social 
durante el tiempo sin empleo; concluyendo que, 
según el tiempo en desempleo se prolonga, las 
personas van percibiendo menos soporte so-
cial de parte de su contexto y en consecuencia 
existe mayor posibilidad de deterioro en su salud 
física y psicológica general. 

Conforme el tiempo en desempleo se prolonga, 
aumenta la percepción de cambios negativos en 

las relaciones con el entorno.

Gráfico 22. Percepción de cambios en las relaciones con el entorno (otros familiares, 
otros conocidos/as, vecinos/as, etc.) según el tiempo en desempleo.

22,9%

27,7%

41,4%

69,3%

64,6%
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7,8%

7,7%

4,9%
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DCD

DLD (Entre 1 año
y menos de 2 años)

DLD 
(Entre 2 años o más)

% personas en desempleo

Ha empeorado ligera
o sustancialmente

Es la misma que antes
de estar en desempleo

Ha mejorado ligera o
sustancialmente

Nota. Elaboración propia. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas (X2=14,60; p<0,01).
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 ● Impacto del desempleo de larga duración 
en las relaciones con el entorno: 

Considerando los anteriores hallazgos, se ha des-
agregado dicho apoyo entre el que perciben por 
parte de amigos/as y el que perciben por parte 
de otras personas relevantes (no familiares); esta 
exploración se ha realizado mediante la EMASP18. 
Tras el análisis de regresión múltiple (NC=95%) 
en los que se estudia la influencia del DLD jun-
to a otras variables sociodemográficas sobre 
cada uno de los subcomponentes de la escala 
de apoyo, los resultados arrojan que existe un 
impacto significativo y negativo del desempleo 
de larga duración en todos los subcomponen-
tes de la dimensión “amigos/as”: puedo hablar 
de mis problemas: B=-0,26*; IC95%= -0,45 - -0,0; 
puedo compartir mis penas y alegrías: B=-0,28*; 
IC95%= -0,47 - -0,08; puedo contar con mis ami-
gos: B=-0,27*; IC95%= -0,46 - -0,08; mis amigos 
tratan de ayudar: B=-0,27*; IC95%= -0,46 - -0,07 
(Gráfico 23). En otras palabras, se ve, cómo pa-
sar de DCD a DLD impacta negativamente en el 
apoyo social percibido por parte de amigos/as. 

18. Puede consultar los detalles y características de la escala en la 
nota metodológica del presente documento.
19. Se entiende que las diferencias son estadísticamente significa-
tivas cuando el intervalo de confianza de la variable no sobrepasa 
el cero.

Igualmente, ha sido posible identificar que es-
tar en una situación de desempleo por más de 
un año tiene un impacto significativo en dos de 

los subcomponentes de la dimensión “personas 
relevantes”: es fuente de bienestar: B=-0,20*; 
IC95%= -0,40 - -0,01; puedo compartir mis penas 
y alegrías: B=-0,27*; IC95%= -0,46 - -0,07 (Gráfico 
24). Nuevamente, pasar de DCD a DLD afecta 
negativamente a la disponibilidad de contar 
con una persona con la que compartir penas y 
alegrías y, que sea fuente de bienestar. 

Gráfico 23. Coeficientes de regresión con 
respecto a subcomponentes de la escala 

EMASP, dimensión “amigos/as”.

Puedo hablar 
de mis problemas

Puedo compartir 
mis penas y alegrias

Puedo contar 
con mis amigos

Mis amigos 
tratan de ayudar

-0,27*

-0,27*

-0,28*

-0,26*

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1

Nota. Elaboración propia. Se observan diferencias estadís-
ticamente significativas19 en todos los subcomponentes 

(p<0,01).

Gráfico 24. Coeficientes de regresión con 
respecto a subcomponentes de la escala 
EMASP, dimensión “personas relevantes”.

 

Se preocupa 
por mis sentimientos

Es fuente 
de bienestar

Puedo compartir 
mis penas y alegrias

Presente en 
situaciones di	ciles

-0,17

-0,27*

-0,20*

-0,11

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1

Nota. Elaboración propia. Se observan diferencias 
estadísticamente significativas en los subcomponentes 
“Es fuente de bienestar” y “Puedo compartir mis penas y 

alegrías” (p<0,01).

Estar en desempleo de larga duración 
impacta de manera negativa las 

relaciones con amigos/as, en todos 
los aspectos. 
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En conclusión, al analizar las variables que pu-
dieran tener relación con el apoyo percibido por 
parte de amigos/as y personas relevantes de las 
personas en desempleo, se detecta que encon-
trarse en condición de DLD se relaciona con la 
obtención de una puntuación negativa; es de-
cir, bajo apoyo social percibido. Estos hallazgos 
subrayan la necesidad urgente de fomentar re-
des de apoyo social para mitigar los efectos ne-
gativos del desempleo en las relaciones inter-
personales y el bienestar social de las personas 
que llevan por más de un año en esta situación. 
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5 | Demandas de las personas DLD y cobertura actual del entorno en el marco de 
programas de empleo 

En 2023, el Observatorio Estatal de Desempleo 
de Larga Duración encontró que, cerca de la mi-
tad las personas participantes o exparticipantes 
de algún programa de empleo consideraba que 
su participación había tenido efectos positivos 
indirectos en su entorno. 

Por esta razón, la intervención con el entorno de 
las personas desempleadas de larga duración 
plantea un desafío significativo que va más allá 
de la mera inserción laboral. Los datos recopila-
dos en 2024 revelan que, las personas en situa-
ción prolongada de paro perciben sus relaciones 
sociales, paternofiliales y conyugales afectadas, 
en comparación con aquellos/as que llevan me-
nos tiempo en desempleo. En este contexto, re-
sulta oportuno ahondar con respecto a la cober-
tura que actualmente brindan los programas de 
empleo y las demandas concretas por parte de 
las personas DLD en materia de atención a su 
entorno. 

 ● Cobertura del entorno desde los programas 
de empleo: 

Este estudio ha considerado pertinente conocer 
las demandas de esta población en cuanto a la 
atención de los efectos en su entorno a causa 
de su situación laboral y comparar las mismas 
con su actual cobertura. En términos generales, 
el 76,4% de las personas en desempleo, tanto 
en paro de larga duración como de corta de 
la muestra, están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo (Gráfico 25) con que los programas de 

empleo incluyan apoyo para abordar los efec-
tos que su situación laboral pueda causar en su 
entorno más cercano. Comprender la globalidad 
de la persona desde los programas de empleo, 
teniendo en cuenta todas sus esferas sociales, 
es considerado como necesario para mitigar los 
efectos negativos del desempleo. Por lo tanto, 
se evidencia una clara necesidad de un enfoque 
integral en los programas de empleo, donde no 
solo se centren en la inserción laboral, sino que 
también se considere el bienestar relacional y 
social de los/as participantes.
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Gráfico 25. Personas en desempleo que están de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación “Los 
programas de empleo, además de ayudar a las personas a conseguir un empleo, deben atender los 

efectos que el desempleo causa sobre el entorno (hijos/as, pareja, amigos/as o comunidad)”

4,8%

4,8%

14,1% 30,3%

46,1%
76,4%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Nota. Elaboración propia.

En este sentido y considerando la muestra estu-
diada de personas en desempleo de larga dura-
ción que han participado en programas de em-
pleo (n=179), se preguntó si desde estos recursos 
se ha tenido en cuenta su entorno en términos 
generales. Un 65% de las personas DLD encues-

tadas señala que los programas en los que par-
ticipan o participaron se centraron exclusiva-
mente en su situación, sin prestar atención a 
las relaciones con su entorno, lo que refleja una 
crítica importante respecto al enfoque individual 
de estos programas. 

Gráfico 26. Percepción de las personas 
DLD acerca de la cobertura del entorno 

en los programas de empleo. 

35,0%

65,0%

“Los programas se centraban en mi 
situación, sin atender a las relaciones 

con mi entorno.”

En desacuerdo/
Muy en desacuerdo

De acuerdo/
Muy de acuerdo

Nota. Elaboración propia.

Cerca de la mitad 
de las personas en 
desempleo están 

totalmente de 
acuerdo con que 
los programas de 
empleo brinden 

apoyo para 
mitigar los efectos 

negativos en el 
entorno a causa 
de su situación 

laboral.
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 ● Apoyo en las relaciones paternofiliales 
desde los programas de empleo:

Respecto a los efectos en las relaciones pater-
nofiliales, según la muestra de personas en des-
empleo de larga duración encuestada que han 
participado en programas de empleo o, no han 
participado, pero les gustaría hacerlo (n= 213); 9 
de cada 10 están de acuerdo o muy de acuerdo 
en que los programas, además de ayudarles a 
conseguir un empleo, deberían ofrecer apoyo 
para evitar que la situación de desempleo afec-
te la capacidad de los padres/madres/cuida-
dores para criar a sus hijos/as, mantener una 
buena relación con ellos/as así como medidas 
de conciliación para asistir a los programas 
(Gráfico 27). 

Gráfico 27. Necesidades de las personas DLD para la cobertura de los 
efectos en hijos/as desde los programas de empleo.

13,6%

8,9%

9,4%

86,4%

91,1%

90,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Los programas deberían incluir actividades para los
hijos/as de forma que las personas puedan asistir a los

programas sin dificultad.

Los programas deberían ofrecer apoyo para que la
situación de desempleo no afecte a la relación de las

personas con sus hijos/as.

Los programas deberían ofrecer apoyo para que la
situación de desempleo no afecte a la capacidad de los
padres/madres a contribuir a la crianza de sus hijos/as.

% personas en DLD
De acuerdo / Muy de acuerdo En desacuerdo / Muy en desacuerdo

Nota. Elaboración propia.

A pesar de esos deseos, las personas que han 
participado en estos programas refieren que 
estos no le han ofrecido apoyo para la conci-
liación familiar, dificultando así su participación 
(64,7%), ni le han proporcionado recursos que 
mitiguen el impacto del desempleo en las rela-
ciones con sus hijos/as (66,0%) y en su crianza 
(72,9%); mostrándose en desacuerdo o muy en 

desacuerdo con que los programas brindaran 
el apoyo necesario en estos aspectos. Estos re-
sultados evidencian la necesidad de reforzar los 
programas de empleo con ayudas más específi-
cas y adecuadas para mejorar la conciliación, el 
bienestar y el vínculo paternofilial de los/las des-
empleados/as de larga duración.
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Gráfico 28. Percepción de las personas DLD acerca de la cobertura 
de hijos/as en los programas de empleo.
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Nota. Elaboración propia.

 ● Apoyo en las relaciones de pareja tras el 
desempleo:

En cuanto a las relaciones maritales o de pareja, 
las personas DLD señalan una fuerte necesidad 
de recibir apoyo para amortiguar el impacto 
que su situación laboral pueda generar en las 
relaciones no solo con hijos/as, sino también 
con sus cónyuges (Gráfico 29). Sin embargo, la 
mayoría de las personas que atraviesan por esta 
situación laboral sienten que los programas en 
los que han participado no les ofrecía suficiente 
apoyo para atender los posibles efectos del des-
empleo en sus relaciones conyugales (Gráfico 
30). Esto puede implicar que las intervenciones 
actuales se enfocan mayormente en la inser-
ción laboral, sin considerar el impacto emocio-
nal y social que el desempleo tiene en la vida 
personal de los/as participantes. Por tanto, se 
resalta la urgencia de revisar y mejorar las inter-
venciones actuales para incluir un enfoque sisté-
mico que contemple la interacción de todos los 
factores que influyen en la empleabilidad de la 
persona, incluyendo el bienestar proveniente de 
sus relaciones de pareja. 
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Gráfico 29. Necesidades de las personas 
DLD para la cobertura de los efectos en la 

pareja desde los programas de empleo.

“Los programas deberían ofrecer apoyo 
para que la situación de desempleo no 

afecte a las relaciones de pareja.”

En desacuerdo/
Muy en desacuerdo

De acuerdo/
Muy de acuerdo

12,2%

87,8%

Nota. Elaboración propia.

Gráfico 30. Percepción de las personas 
DLD acerca de la cobertura de la pareja 

en los programas de empleo.

“Los programas en los que he participado
me ofrecían apoyo para que mi situación 

de desempleo no afectara a mi relación 
de pareja.”

En desacuerdo/
Muy en desacuerdo

De acuerdo/
Muy de acuerdo

69,7%

30,3%

Nota. Elaboración propia.

Durante el grupo de discusión, expertos y ex-
pertas señalaron que, algunos programas de in-
serción laboral incluyen acciones facilitadoras 
para la conciliación que tienen como objetivo 
cuidar los aspectos relacionales de las perso-
nas participantes. Estas medidas reflejan una 

estrategia de adaptación por parte de los progra-
mas, que intentan responder de manera integral 
a las realidades sociales, familiares y laborales 
de los/as usuarios/as, intentando así mitigar las 
barreras que puedan impedir su plena participa-
ción en el programa de empleo.

“En la línea de la conciliación, lo intentamos 
promover bastante por eso, porque trabajamos 
normalmente con mujeres y mujeres que son 
madres. Entonces, bueno, es uno de los puntos 
en los que intentamos reforzar también en esos 
programas de empleo para poder facilitar todo 
lo que es la formación”. (Técnica de programa 
de empleo y orientación laboral para mujeres).

“El servicio [de orientación laboral] que damos 
también es flexible en cuanto a los horarios que 
tienen las personas, con respecto a los niños 
que tienen, las/los menores que tienen a cargo; 
incluso los traen a la sesión”. (Técnica de orien-
tación laboral de entidad social).

 ● El valor de los programas de empleo ante el 
deterioro de las relaciones sociales:

En programas donde se ha tenido en cuenta el 
factor emocional de los/las participantes, los fa-
miliares de personas en desempleo de larga du-
ración refieren notar cambios importantes, tales 
como la recuperación de la motivación y la espe-
ranza en su familiar desempleado. Sin embargo, 
se destaca la ausencia de una inclusión direc-
ta de hijos/as, parejas y entorno en general, en 
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estos procesos. Incorporar a los familiares de 
manera más activa podría fortalecer aún más los 
resultados esperados del programa de empleo, 
beneficiando no solo a los/as usuarios/as, sino 
también al entorno más cercano, creando un 
efecto positivo indirecto tras la participación. 

“[Al preguntar si los programas de empleo la 
han incluido como hija en el proceso] Yo por mi 
parte no he actuado… a mí nunca me han pedi-
do nada, ya está, no he sido incluida para parti-
cipar, pero la situación que ha visto en cuanto 
a esto en mi madre es que por lo menos sí que 
le ha sido útil en cuanto a recuperar ese mayor 
punto de esperanza.”. (Mujer, 17 años, hija de 
persona DLD).

Además, se ha identificado que, un porcentaje 
significativo de las personas en paro de larga 
duración consideran favorable la posibilidad de 
ser derivados/as desde los programas de em-
pleo a otros servicios que les ayuden a gestionar 
dichos efectos colaterales (91,5%) (Gráfico 31). 
Cabe destacar que, esta sería una vía de solución 
de la que personas en desempleo de larga dura-
ción como su entorno podrían beneficiarse si la 
propia entidad no tuviese los recursos necesarios. 

Gráfico 31. Necesidades de las personas 
DLD en cuanto a la derivación a otros 

servicios desde los programas de empleo.

“…en caso de no ofrecer apoyo para atender 
los efectos del desempleo en la relación 

con la pareja, hijos/as o amistades, 
los programas, al menos, deberían 

ofrecer deriv aciones a otros serv icios.”

En desacuerdo/
Muy en desacuerdo

De acuerdo/
Muy de acuerdo

8,5%

91,5%

Nota. Elaboración propia.

Según se ha visto, la inclusión de apoyo social 
y familiar en los programas de empleo es consi-
derado, por los/as participantes, importante para 
abordar no solo las barreras laborales, sino tam-
bién el impacto que el desempleo tiene en las 
relaciones personales. Los familiares de perso-

nas en DLD echan en falta información con res-
pecto a la situación y los posibles efectos que 
pueda causar en el entorno; consideran el co-
nocimiento y la educación necesarios para una 
mejor comprensión mutua. Así pues, proponen 
sesiones que permitirían a ambas partes adqui-
rir la información adecuada para comprender la 
situación, a través de las cuales se podría fomen-
tar un espacio de apoyo y empatía, disminuyen-
do la tensión emocional en el núcleo familiar. 

“Talleres, creo que talleres vivenciales donde te 
haga tanto a la persona que está en desempleo 
en esa búsqueda como al familiar, comprender 
la situación de ambos, porque es también en-
tender que esa persona quiere y es la inserción 
laboral que no le permite. Y a uno como que 
también ese esa calma. Creo que con talleres 
serviría mucho, por lo menos sería un avance 
de uno poder congeniar con el familiar, con las 
personas, ver, comprender uno desde la pers-
pectiva” (Mujer, 35 años, hija de persona DLD).

Ante la situación planteada y con el fin de dar 
respuesta a las diferentes demandas y necesida-
des de la población, los y las expertos/as con-
sultados/as para el presente informe, conside-
ran fundamental afianzar y dar continuidad al 
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trabajo en red, especialmente cuando se trata 
de proporcionar apoyo integral a las personas en 
desempleo de larga duración. La colaboración 
entre entidades que ofrecen programas de em-
pleo y servicios sociales o de otro tipo, resulta 
esencial para abordar no solo las necesidades 
laborales, sino también las demandas familiares 
y sociales planteadas por los/as participantes. En 
este sentido, el trabajo en red permite generar 
respuestas más integrales y adaptadas a las 
necesidades específicas de cada persona, re-
forzando la relevancia de coordinar esfuerzos en-
tre las distintas organizaciones y servicios para 
ofrecer un apoyo más completo y efectivo.

 

“Hay una cosa que yo creo que es clave, que 
es el trabajo en red. Porque hay entidades que 
solamente, pues tienen proyectos únicamen-
te de empleo y no pueden proporcionar este 
apoyo familiar o algo más concreto de refuer-
zo educativo. Entonces sí que es verdad que, la 
coordinación con servicios sociales creo que 
es imprescindible, también coordinarnos con 
oficinas de empleo locales, con otras entidades 
del entorno que nos puedan dar un poco la pis-
ta o dar una respuesta a una necesidad en con-
creto de esa actuación. Creo que esa es la guía, 
por donde tenemos que ir, seguir caminando. El 
trabajo en red creo que es imprescindible en el 
momento actual” (Responsable de los proyec-
tos de dinamización e inclusión comunitaria de 
entidad social). 

“Esos elementos de flexibilidad, de tomar en 
cuenta la globalidad de las personas en las 
distintas áreas y ámbitos, y también trabajar 
de forma coordinada con otros sistemas, en 
muchos casos es muy importante para estas 
situaciones [refiriéndose a las situaciones que 
conllevan el DLD]” (Directora de prestaciones e 
inclusión de servicio de empleo autonómico).
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6 | Mapa de recursos contra el DLD 

20.  Enlace directo al Mapa de Recursos contra el DLD: https://mapa.observatoriodld.es/ 

En 2024, el Observatorio Estatal de Desempleo 
de Larga Duración, ofrece a la comunidad (per-
sonas en desempleo, entidades, familiares, etc.) 
un Mapa de Recursos Contra el DLD20 cocreado 
con las entidades miembros de la Red, que servi-
rá para facilitar la visualización y accesibilidad 
a los servicios que trabajan en pro de mejorar 
la empleabilidad de estas personas y de mitigar 
los efectos negativos que esta situación labo-
ral puede conllevar. 

Para la inclusión de los recursos en el mapa, se 
han tenido en cuenta variables como: tipo de 
entidad (pública, privada, del tercer sector, pú-
blico-privada), tipo de recurso (formación, inter-
vención social, intervención laboral, intervención 
psicológica, sensibilización, prevención, inter-
vención jurídica, intervención integral), pobla-
ción beneficiaria (personas en desempleo, en 
DLD, hijos/as, familiares, profesionales, empre-
sas, etc.) y tipo de atención (individual, grupal, 
familiar, comunitaria). 

A partir de estas variables, se buscaron servicios, 
programas e iniciativas en cada comunidad au-
tónoma para ofrecer una fotografía lo más com-
pleta posible de la atención al desempleo en el 
territorio nacional. Una vez identificado el recur-
so a incluir, se ubicaba información más detalla-
da como requisitos de acceso, posibles ayudas 
del programa, modalidad en la que brindan la 
atención, teléfonos de contacto, correos electró-
nicos y página web. 

La búsqueda realizada ha permitido identificar 
59 recursos; 71,2% de ellos ejecutados por en-
tidades del Tercer Sector, de los cuales solo el 
8% ofrece atención familiar, prevaleciendo los 
recursos que ofrecen intervención laboral y/o 
social (47,6%) frente a los de intervención inte-
gral. Una vez concluido el mapeo de recursos, se 
ha detectado que predomina la atención indivi-
dual, siendo evidente la falta de programas que 
incluyan una visión sistémica desde sus inter-
venciones y desde los cuales se brinde atención 
grupal, familiar y comunitaria. 

Adicionalmente, se planteó una serie de crite-
rios para identificar los recursos, iniciativas o 
programas que por sus labores y acciones des-
tacaban como particularmente inspiradoras en 
materia de atención a personas en desempleo 
de larga duración y su entorno. En total, la selec-
ción se fundamentó en 7 criterios clave:

• Destinatario principal: medida en la que se 
priorizan la atención a personas DLD.

• Cobertura del entorno: inclusión de apoyo 
al entrono de personas en desempleo.

• Sostenibilidad: recursos con enfoque a lar-
go plazo y con planes de seguimiento. 

• Personalización y adaptación: soluciones 
adaptadas a las necesidades de los/as DLD.

• Accesibilidad: recursos de fácil acceso a ni-
vel geográfico y en términos de coste. 

• Colaboración interinstitucional: implica 
trabajo en red con otros servicios o entida-
des. 

• Evaluación de impacto: evalúan impacto y 
efectividad para mejorar la intervención.
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Tras la revisión y el análisis de los diferentes re-
cursos, fueron seleccionadas 5 prácticas inspi-
radoras (ver Anexo) con el propósito de brindar 
a otras entidades ejemplos de proyectos que ha 
tenido éxito y pueden ser replicados para mejo-
rar la intervención con las personas en DLD y su 
entorno. 
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A continuación, se presentan detalles del mapa21: 

21.  Cabe mencionar que este mapa incluye únicamente algunas iniciativas que han podido ser identificadas durante la investigación y no representa la totalidad de recursos existentes en el territorio nacional.

MAPA DE RECURSOS CONTRA EL DLD

CC.AA Más representadas

Número de recursos hasta  
ahora incluidos en el mapa

1,7% 3,4%

23,7%

71,2%

Privada
Público-privada
Pública
Tercer sector

Castilla y León (11)
Región de Murcia (4)
Comunidad de Madrid (4)
Aragón (3)
Castilla-La Mancha (3)
Comunidad Valenciana (3)

59
51 a nivel autonómico 

5 a nivel nacional 

3 a nivel mixto

Ejecutados por diferentes tipos entidades
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El 47,6% de los recursos dirigidos a personas en 
DLD ofrecen intervención laboral y/o social

Tipo de recursos contra el desempleo de larga duraciónPoblación en desempleo y otros beneficiarios 
de los recursos incluidos en el mapa

Tipos de atención que ofrecen los recursos

7,0%

8,0%

8,0%

27,0%

50,0%

No consta

Atención comunitaria

Atención familiar

Atención grupal

Atención individual

% sobre el total de recursos contra el DLD

3,4%

27,1%

35,6%

33,9%
Online

Híbrida

Presencial

No consta

5,3%

28,2%

19,4%

3,5%

6,5%3,5%

1,8%

26,5%

5,3%
Intervención jurídica

Intervención laboral

Intervención social

Intervención psicológica

Intervención integral

Sensibilización

Prevención

Formación

Otros

0,5%
2,0%

2,5%
3,0%

3,5%
4,0%

4,5%
5,0%

5,5%
6,0%

6,5%
7,0%

11,6%
15,1%

23,1%

Amigos/as de personas en desempleo
Familiares de personas en desempleo

Personas mayores
Hijos/as de personas en desempleo

Hombres
Víctimas de violencia de género

Profesionales
Empresas

Población en general
Jóvenes

Migrantes
Personas con discapacidad

Mujeres
Personas en DLD

Personas en desempleo

% sobre el total de recursos contra el DLD

Modalidad de los proyectos 
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7 | Conclusiones
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7 | Conclusiones

En esta sección de conclusiones, se presentan las 
reflexiones finales que surgen del análisis de da-
tos e información cualitativa recopilada. Se espe-
ra que los puntos expuestos a lo largo de este epí-
grafe ayuden a comprender mejor los complejos 
desafíos que enfrentan las personas en desem-
pleo de larga duración y su entorno. A continua-
ción, se aglutinan algunos de los hallazgos más 
trascendentales en el marco de la investigación:

Relaciones conyugales

• Se evidencian altos índices de insatisfac-
ción con la pareja tanto en las personas 
desempleadas de corta como de larga du-
ración (menor ajuste diádico). Las perso-
nas desempleadas de larga duración sin 
hijos/as son las más afectadas, con el ma-
yor porcentaje (88%) de insatisfacción en 
la relación conyugal.

• En el periodo de desempleo que va de 1 año 
a menos de 2 años, es decir, cuando el des-
empleo comienza a volverse crónico, se 
observa un aumento en la insatisfacción 

con la relación de pareja (90%). Sin embar-
go, a medida que el tiempo de desempleo 
se prolonga, este malestar tiende a dismi-
nuir, lo que podría indicar una normaliza-
ción de la situación con el paso de los años. 

• El género femenino consultado para esta 
investigación percibe menos armonía en 
su relación conyugal tanto si están en 
DCD (43,8%) como en DLD (44%), frente a 
sus homólogos masculinos en las mismas 
condiciones.

• El 55,6% de las mujeres en DLD que ejer-
cen tareas de cuidados tienen una mayor 
percepción de disarmonía en la relación 
de pareja. Por tanto, el rol de cuidadora y la 
duración del desempleo influyen en la per-
cepción de la calidad de las relaciones de 
pareja.

Relaciones paternofiliales

• Mientras que más de la mitad de las perso-
nas en DLD con hijos menores de 3 años 

reportan un empeoramiento en la relación 
con sus hijos/as (53,8%), un 80% de padres 
en DCD ven una mejora o estabilidad en di-
chas relaciones. El DCD, en algunos casos, 
podría estar ofreciendo oportunidades para 
fortalecer la relación con los/las hijos/as de 
esta edad posiblemente debido al incre-
mento en la disponibilidad de tiempo para el 
cuidado y la atención. 

• Las personas DLD con hijos/as meno-
res de 3 años perciben en mayor medida 
(frente a los/as DCD) tener problemas 
vinculados a la cobertura de necesida-
des básicas: acceso regular a chequeos 
médicos (15,4%), alimentación nutritiva 
(15,4%) y ropa adecuada (23,1%). Lo cual 
resulta perjudicial para el pleno desarrollo 
del menor interfiriendo a nivel físico, cogni-
tivo y emocional en una etapa crucial de su 
vida. Además, 8 de cada 10 padres/madres/
cuidadores DLD no pueden permitirse lle-
var a sus hijos/as de vacaciones.
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• Se ha detectado que el 26,4% de las per-
sonas DLD encuestadas con hijos/as ma-
yores de 11 años perciben su parentali-
dad como deteriorada, es decir, valoran y 
tienen sentimientos pesimistas en torno a 
la relación paternofilial. No obstante, esto 
no puede adjudicarse únicamente a la 
situación laboral de padre/madre/cuida-
dor, ya que a partir de esta edad inicia la 
adolescencia, etapa en la que se generan 
una serie de cambios comportamentales y 
emocionales que también pueden influir en 
la relación. 

• El género femenino tiende a experimentar 
mayores niveles de parentalidad deteriora-
da cuando el desempleo es de larga dura-
ción, contrario a lo identificado en el género 
masculino, quienes perciben ese deterioro 
más elevado cuando llevan en desempleo 
por menos de un año. Este hallazgo puede 
explicarse debido al rol que socialmente se 
le confiere al hombre de proveedor, por tan-
to, cuando la pérdida de empleo es reciente 
los hombres perciben un desequilibrio en 
otros aspectos de su vida. 

• El 33,4% de padres/madres con  hijos/as 
mayores de 18 años  reportan un empeo-
ramiento en la relación paternofilial. Los 
familiares de personas DLD entrevistados 
y las personas expertas consultadas para 
esta investigación, hacen hincapié en el 
rol que cumplen dentro de la familia los hi-
jos/as mayores; estos/as tienden a sentir 
mayor responsabilidad a nivel emocional 
y económico, asumiendo el papel de pro-
veedor/a, dado que se encuentran en edad 
de trabajar. 

Relaciones sociales

• Las personas que se encuentran en des-
empleo entre 1 año y menos de 2 años 
(27,7%), y quienes llevan más de 2 años 
(41,4%), reportan un mayor deterioro en 
sus relaciones con el entorno en compa-
ración con aquellas en desempleo de corta 
duración (22,9%). Esto es congruente con 
la literatura revisada, a medida que el des-
empleo se extiende, las personas tienden a 
sentir una disminución en el apoyo social.

• Los hallazgos señalan que encontrarse en 
condición de DLD se relaciona con la ob-
tención de una puntuación negativa en 
apoyo social percibido. Por consiguiente, 
existe un impacto significativo y negativo 
del desempleo de larga duración en las re-
laciones con amigos/as y otras personas 
relevantes; es decir, pasar de una situación 
de DCD a DLD no solo afecta al individuo 
que lo padece, sino que también repercu-
te en la disponibilidad y las relaciones con 
otras personas. 

Programas de empleo

• Los resultados arrojados han permitido 
descubrir que las personas desempleadas, 
tanto de corta como de larga duración, 
consideran importante que los programas 
de empleo ofrezcan apoyo para atender 
los efectos en su entorno cercano (76,4%). 
Por ese motivo, se destaca la necesidad de 
un enfoque integral que incluya tanto la in-
serción laboral como el bienestar social y 
relacional de los/as participantes.
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• Un 65 % de las personas DLD encuesta-
das afirma que los programas de empleo 
en los que han participado se enfocaron 
únicamente en su situación laboral, sin 
considerar sus relaciones con el entorno. 
Esto indica una carencia de atención a los 
aspectos más personales, familiares y so-
ciales que también se pueden ver afecta-
dos por el desempleo prolongado, lo cual 
podría reducir la efectividad de los progra-
mas.

• Se manifiesta la necesidad de crear progra-
mas de empleo que tomen en cuenta las 
responsabilidades familiares y las relacio-
nes interpersonales, dado que, 9 de cada 10 
desempleados/as de larga duración consi-
deran que los programas deberían ofrecer 
asesoramiento para que la situación de 
desempleo no afecte a las relaciones con 
los hijos/as o pareja.

• Solo el 8% de las iniciativas incluidas en 
el Mapa de Recursos Contra el DLD ofre-
cen servicios de atención familiar y/o 
comunitaria. El 3% dirigen sus acciones 
principalmente a hijos/as de personas en 

desempleo. La poca representación de los 
recursos que consideran el entorno en sus 
prioridades deja en manifiesto un vacío en 
la intervención con los/las familiares de 
personas en desempleo de larga duración. 

Finalmente, teniendo presente todo lo expuesto 
anteriormente, se concluye que, es fundamen-
tal fortalecer las redes de apoyo y las relaciones 
con el entorno desde los programas de empleo; 

estos elementos resultan clave y pueden influir 
en la inserción laboral de las personas. Mejorar 
las relaciones familiares, conyugales y sociales, 
contribuye a aumentar el apoyo percibido de los/
as participantes, lo que a su vez puede repercutir 
positivamente en su búsqueda de empleo. Por 
consiguiente, integrar un enfoque que priorice 
estas redes de apoyo servirá para mejorar la in-
serción y el bienestar general de las personas en 
situación de desempleo de larga duración.
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8 | Recomendaciones
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8 | Recomendaciones

 A la luz de los hallazgos cuantitativos a los que 
ha llegado este estudio, el diálogo con familiares 
de personas DLD, expertos/as y el propio trabajo 
de la Red de entidades, en esta sección, se plan-
tea 2 recomendaciones generales y 4 específi-
cas, con el propósito de mejorar la intervención 
con personas en desempleo de larga duración 
desde los programas de empleo, incluyendo una 
perspectiva más integral, donde se consideren 
los posibles efectos que ocasiona esta situa-
ción laboral en el entorno más cercano de la 
persona principalmente afectada.

Recomendaciones generales

8.1. Incorporar el enfoque de 
inclusión social en las políticas 
de empleo vigentes

Tal como se ha visto, el desempleo no solo im-
pacta negativamente en el ámbito económico 
de quienes lo padecen, sino también repercute 
en sus relaciones sociales y familiares. Por esta 
razón, resulta primordial que la administración 
promueva y apoye activamente un enfoque de 
inclusión social dentro de las políticas dirigidas 
a fomentar el empleo, en donde se contemple 
tanto la inserción laboral, como el bienestar social 
y relacional de las personas en situación de paro. 

La implementación de políticas y medidas que 
aborden o contemplen estas dimensiones (fa-
miliar, social y comunitario), facilitará la inser-
ción de estas personas a un puesto de trabajo, 
además de contribuir a la mejora de su cohe-
sión familiar y al fortalecimiento del tejido social 
en el que desea insertarse la persona en desem-
pleo. Así lo señalan los/as expertos/as, quienes 
consideran importante reconocer la globalidad 
del individuo y sus necesidades más allá de lo 
económico (políticas de empleo pasivas) para 
mitigar los efectos negativos del desempleo.

8.2. Coordinar esfuerzos entre 
los servicios sociales y los 
servicios de empleo

Para lograr un apoyo integral y efectivo a hijo/
as y familiares de personas en desempleo de 
larga duración, es esencial la colaboración con-
junta entre los servicios sociales y los servicios 
de empleo. Es alarmante el porcentaje de pa-
dres/madres/cuidadores en DLD que no están 
en la capacidad de brindar a sus hijos/as ropa 
adecuada (23,1%) y/o alimentación nutritiva 
(15,4%). Esta coordinación permitirá abordar 
de manera más integral las necesidades de 
quienes se encuentran sin empleo y sus fami-
lias, brindando asistencia económica y/o social 
a la vez que en materia laboral. 

La coordinación entre estos dos entes puede 
facilitar además la detección temprana de pro-
blemas que puedan dificultar el acceso al em-
pleo, como las dificultades sociales que puede 
estar atravesando el conjunto familiar. Al unifi-
car recursos y compartir información, se pueden 
diseñar itinerarios personalizados teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de cada par-
ticipante, optimizando los servicios y garantizan-
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do un acompañamiento continuo que favorezca 
la inclusión social y laboral de las propias perso-
nas y sus familiares. De esta forma se evitaría la 
transmisión de la pobreza generada por los pa-
dres, madres en desempleo a sus hijos/as.

Recomendaciones generales Recomendaciones específicas

8.3. Diseñar programas de empleo 
desde un enfoque holístico

Según los/as expertos/as consultados/as y las 
personas encuestadas que han participado en 
programas de empleo, es necesario ir más allá 
de solucionar las dificultades laborales e incor-
porar enfoques que favorezcan un acompaña-
miento holístico. Esto implica trabajar tanto en 
la inserción laboral, como en la construcción, el 
fortalecimiento y el mantenimiento de las relacio-
nes familiares, conyugales y sociales, ya que, las 
personas en desempleo consideran que las re-
laciones con su entorno han empeorado y dicho 
deterioro aumenta según se cronifica su situa-
ción laboral (menos de 1 años 22,9%, entre 1 año 
y menos de 2 años 27,7% y más de 2 años 41,4%). 

Para ello, se recomienda que los programas de em-
pleo incluyan actividades que promuevan la par-
ticipación activa de los familiares, hijos e hijas, así 
como de las parejas de las personas desemplea-
das de larga duración. De esta manera, se busca 
afianzar las relaciones de estas personas con su 
entorno, creando una red de apoyo más sólida 
que les ayude a enfrentar los retos laborales, ade-
más de los desafíos personales y sociales que pue-
dan surgir en el proceso de búsqueda de empleo.

8.4. Garantizar recursos para la 
infancia y adolescencia que 
vive en hogares sin empleo

Tras revisar que, el 53,8% de progenitores/cuida-
dores en DLD de menores de 3 años y el 23,1% 
con hijos/as entre los 11 y 17 años, perciben que 
su relación paternofilial ha cambiado a peor tras 
quedar en desempleo, se considera esencial 
garantizar recursos suficientes destinados a 
la infancia con el fin de asegurar un desarrollo 
infantil optimo y reducir disparidades futuras. 
Concretamente los/as menores de 3 años, que 
fuera del sistema escolar obligatorio estarían 
atravesando mayores dificultades.

En este sentido, se recomienda reforzar los 
programas de empleo con la incorporación de 
ayudas a menores, facilitación de posibles de-
rivaciones o trabajo en red con otras entidades 
especializadas en infancia. Concretamente son 
valoradas las ayudas más específicas y adecua-
das para atender las necesidades de alimenta-
ción o ayuda escolar a los/menores. Estas ayu-
das deben enfocarse además de brindar a nivel 
económico/material lo necesario para el pleno 
desarrollo de la infancia y adolescencia, también 
en fortalecer el vínculo paternofilial; así se reduce 
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el impacto que el desempleo pueda ocasionar en 
este tipo de relaciones. Esto último especialmen-
te vital con jóvenes mayores de edad que han vis-
to la asunción de nuevos roles como proveedores 
a causa del desempleo de alguno de sus padres.

8.5. Proporcionar recursos 
específicos para las mujeres DLD

Los resultados revelan lo apremiante de pro-
mover recursos para las mujeres en desempleo 
de larga duración. Especialmente, el género 
femenino tiende a experimentar mayores nive-
les de parentalidad deteriorada (30,5%) y me-
nos armonía en sus relaciones de pareja (44%), 
es decir, se encuentran más insatisfechas con 
sus cónyuges. Esta situación resalta la necesi-
dad de abordar los efectos del desempleo en el 
bienestar emocional de estas mujeres.

Por lo tanto, es recomendable implementar 
desde programas de empleo acciones flexibles 
que se adapten a las diferentes realidades de 
las madres en búsqueda de empleo, junto con 
apoyo psicológico y asesoramiento familiar. Ade-
más, es fundamental fomentar redes de apoyo 
y oportunidades de formación que les brinden 

herramientas para equilibrar sus responsabilida-
des de cuidados y mejorar la calidad de sus re-
laciones interpersonales y/o conyugales. En este 
sentido, son demandados y bien valorados los 
programas de empleo que incluyan ayudas a la 
conciliación de las participantes.

8.6. Desarrollar espacios 
informativos y educativos 
dirigidas a familiares/parejas 
de las personas en desempleo

Respondiendo a las demandas de las personas 
en situación de desempleo de larga duración, es 
necesario ampliar la información sobre esta si-
tuación laboral en concreto y sus posibles efec-
tos en el entorno familiar y social tanto a la per-
sona en desempleo como a sus familiares más 
cercanos en los que se incluye su pareja. Por 
este motivo, se proponen sesiones informati-
vas/educativas con el propósito de proporcio-
nar el conocimiento necesario para una mejor 
comprensión de la situación por parte las per-
sonas que rodean a la persona en búsqueda de 
empleo. Concretamente en el caso de las pare-
jas, será primordial el trabajo en la asunción de 
nuevos roles sobre todo cuando es el hombre 

quien atraviesa el desempleo pues se ha detec-
tado esto como necesidad.

Al abordar estos temas con familiares, se fomen-
ta un diálogo más amplio sobre las necesida-
des y las posibles soluciones que podrían mejo-
rar la calidad de vida de la población que sufre la 
cronicidad de esta situación laboral. Y, por con-
siguiente, se alivia la presión que se vive en el 
marco de relaciones sociales y familiares. 

Recomendaciones específicas
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9 | Nota metodológica

Con el propósito de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos planteados, se ha utilizado una 
metodología mixta, la cual integra enfoques 
cuantitativos y cualitativos. Esta combinación 
permite abordar el estudio desde distintas pers-
pectivas, enriqueciendo la investigación. En las 
siguientes secciones se detallan las técnicas 
empleadas para la recolección y el análisis de los 
datos.

9.1. Revisión de fuentes 
secundarias y sesiones con la 
red de entidades

Atendiendo al OE1, en primer lugar, se revisaron 
fuentes secundarias estadísticas con el fin de 
conocer el panorama actual del paro de larga 
duración; este paso ha sido crucial para com-
prender la realidad que vive la población espa-
ñola en situaciones crónicas de desempleo. Ha 
sido posible extraer información cuantitativa re-
levante del Eurostat y la Encuesta de Población 
Activa (EPA) por medio del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), entre otros portales. Del mismo 
modo, se realizó una revisión bibliográfica, don-
de se incluyen los principales artículos y docu-
mentos, nacionales e internacionales en materia 
de desempleo, relaciones paternofiliales, conyu-
gales, sociales y el nexo entre estas variables.

Asimismo, para dar respuesta al OE2, se ha con-
solidado la Red de entidades del OEDLD2024, 
conformada por 16 miembros. A partir de ahí, 
se llevaron a cabo 4 sesiones las cuales han sido 
fuente de información clave para esta investi-

gación. Durante los encuentros se recabaron 
detalles con respecto a posibles efectos en el 
entorno de las personas DLD participantes de 
programas de empleo, y se cocreó el mapa de 
recursos e iniciativas para mitigar el impacto del 
desempleo de larga duración. 

9.2. Aproximación cuantitativa: 
encuesta dirigida a población 
en desempleo

Respondiendo a los OE1 y OE3, se elaboró una 
encuesta en formato online, dirigida a personas 
entre los 18 y 65 años en situación de desem-
pleo de todo el territorio nacional. Se puede vi-
sualizar en la Tabla 2, el tamaño muestral (n=419) 
y su respectiva distribución sociodemográfica y 
laboral. La media de edad de la muestra es de 
46,38 años (SD=9,85). Para esta investigación, el 
muestreo ha sido no probabilístico, alcanzado a 
través de un proceso de divulgación mediante 
canales online y el alcance social de la Funda-
ción Santa María la Real. 
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Tabla 2. Distribución sociodemográfica y laboral de la muestra.

n %

Género

Masculino 147 35,1

Femenino 266 63,5

Prefiere no responder 6 1,4

Nivel educativo22

Alto 221 52,7

Medio 114 27,2

Bajo 84 20,0

Situación de pareja23

Con pareja 210 48,0

Sin pareja 201 50,1

Prefiere no responder 8 1,9

Nota. Elaboración propia.

22.  Los niveles de estudio se han agrupado de la siguiente manera: Nivel bajo: sin estudios, estudios básicos (ESO/graduado escolar), formación profesional básica y certificado profesionalidad (nivel 1); Nivel 
medio: certificados profesionalidad (nivel 2 y 3), bachillerato y formación profesional grado medio; Nivel alto: formación profesional grado superior, diplomatura, grado universitario/licenciatura y máster/posgra-
do.
23.  La situación de pareja se ha tomado a partir de la situación civil de los/as encuestados/as agrupándose así: Con pareja: con pareja (no casado/a ni pareja de hecho) y casado/a / unión de hecho; Sin pareja: 
soltero/a, separado/a o divorciado/a y viudo/a. 
24.  La escala propia se ha planteado para padres/madres/cuidadores de menores de 3 años, incluye 9 ítems (tipo Likert de cuatro opciones de respuesta) divididos en 4 dimensiones: necesidades básicas, 
acceso a educación, ocio y desarrollo psicológico y relacional. 

Para el análisis cuantitativo de la influencia que 
tiene el desempleo en las relaciones con el en-
torno (hijos/as, pareja, familia, amigos/as y comu-
nidad), se incorporaron cuatro escalas psicomé-
tricas validadas con población española y una 
escala propia24. Para evaluar la percepción de la 
relaciones paternofiliales se utilizaron la Escala 
de Competencia Parental Percibida para Pa-
dres (ECPP-P) y el Cuestionario de Evaluación 
de las relaciones Familiares Básicas (subescala 
CERFB-Parentalidad); con respecto a las relacio-
nes conyugales, las escalas incluidas han sido, el 
Cuestionario de Evaluación de las Relaciones 
Familiares Básicas (subescala CERFB-Conyu-
galidad) y la Escala de Ajuste Diádico (EAD-13); 
asimismo, de cara al apoyo social, la escala im-
plementada fue la Escala Multidimensional del 
Apoyo Social Percibido (EMASP). Las propieda-
des psicométricas de cada escala se presentan 
en la siguiente tabla.

n %

Edad

De 18 a 24 años 10 2,4

De 25 a 34 años 34 8,1

De 35 a 44 años 127 30,3

De 45 a 54 años 149 35,6

De 45 a 54 años 149 35,6

De 55 a 59 años 60 14,3

De 60 a más años 39 9,3

Tiempo en desempleo

Menos de 1 año (DCD) 192 45,8

Más de 1 año (DLD) 227 54,2

Situación parental

Tiene hijo/a/s 184 43,9

No tiene hijo/a/s 235 56,1
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Tabla 3. Propiedades psicométricas de las escalas aplicadas para este estudio.

Bloque encuesta Escala Propiedades Psicométricas

Relaciones paternofiliales

Escala de Competencia Parental Percibi-
da para Padres (ECPP-P)

Escala para evaluar la percepción de padres/madres/cuidadores con respecto a su parentalidad 
mediante 22 ítems tipo Likert, de cuatro alternativas de respuesta distribuidos en cinco subes-

calas (implicación escolar parental, dedicación personal, ocio compartido, asesoramiento y 
orientación, y asunción rol parental). La versión validada en España (Bayot et al., 2005) presenta 

un índice de consistencia interna de (a) 0,86.

Cuestionario de Evaluación de las 
relaciones Familiares Básicas (CERFB): 
versión validada en población española 

por Ibáñez et al, (2012) (a: 0,91)

CERFB-Parentalidad: A través de esta subescala (11 ítems tipo Likert de cinco puntos) es posible 
discriminar entre padres/madres/cuidadores que tienen problemas de relación con sus hijos/
as de los que no los tienen. Presenta un Alfa de Cronbach (a) de 0,81, indicando una adecuada 

fiabilidad. 

Relaciones conyugales

CERFB-Conyugalidad: la subescala Conyugalidad de este cuestionario permite discriminar entre 
parejas que no tienen problemas en la relación, de las parejas que si los tienen. Se evalúa con 14 

ítem (tipo Likert de cinco puntos) que han presentado una fiabilidad total de (a) de 0,93.

Escala de Ajuste Diádico (EAD-13)

La versión breve de la EAD en muestras españolas ha sido validad por Santos-Iglesias et al 
(2009), mostrando una fiabilidad global satisfactoria de (a) 0,83. Este instrumento evalúa la 

calidad o el grado de armonía/el ajuste de la pareja mediante 13 ítem tipo Likert divididos en 3 
subescalas: consenso, satisfacción y cohesión. 

Apoyo Social Escala Multidimensional del Apoyo Social 
Percibido (EMASP)

Landeta y Calvete (2002) presentan la adaptación y validación de la EMASP con población 
española, ofreciendo una elevada consistencia interna (a: 0,89). Esta escala es útil para evaluar 
los niveles de apoyo social que perciben las personas en relación con sus amigos/as, personas 

relevantes y familia. Consta de 12 ítems tipo Likert de seis opciones de respuesta. 

Nota. Elaboración propia.

La información obtenida se trató mediante el 
software estadístico IBM SPSS Statistics 26. 
Antes de comenzar con los análisis, para su me-
jor operatividad algunas variables fueron objeto 
de recodificación. Finalizadas las tareas de pre-

paración y limpieza de la base de datos, se co-
menzó por la descripción de la muestra median-
te estadística descriptiva univariante (tablas de 
frecuencia). Para mostrarla asociación entre dos 
variables se realizaron tablas de contingencia 

y Pruebas de Chi Cuadrado. También se ha he-
cho uso del análisis de regresión lineal múltiple 
(para detectar la relación lineal entre variables) y 
de contraste de medias mediante la Prueba de 
Kruskal-Wallis.
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9.3. Aproximación cualitativa: 
grupos de discusión y 
entrevistas 

Por otra parte, y para complementar los datos 
cuantitativos recopilados, en primera instancia, 
se realizó un grupo de discusión con 8 expertos/
as en materia de programas de empleo, aten-
ción a menores y familiares de personas en 
desempleo de diferentes entidades distribuidas 

en toda España (Tabla 4). Este primer acerca-
miento ha permitido al equipo de investigación 
comprender el panorama actual de los posibles 
efectos del desempleo en el entorno inmediato. 

Seguidamente, con la información recaba tras 
la revisión de fuentes secundarias, las sesiones 
con la red de entidades y el grupo de discusión 
con expertos/as, se procedió a diseñar un guion 
de entrevista semiestructurada dirigido a fami-

liares (hijos/as y parejas) de personas en des-
empleo de larga duración. Se llevaron a cabo un 
total de 6 entrevistas, por un lado, se entrevista-
ron a 3 personas que en el momento de su par-
ticipación se encontraban en una relación senti-
mental con una persona DLD y por otro, a 3 hijos/
as cuyos padres/madres/cuidares permanecían 
en paro por un periodo de 1 año o superior.  

Tabla 4. Nombre de las entidades participantes en el grupo de discusión con expertos/as.

N. Nombre de la Entidad

1 Fundación Sierra Minera

2 Fundación Ilundáin

3 Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial “+Familia”

4 Asociación Mujeres “La Rondilla”

5 Lanbide-Servicio Vasco de empleo

6 Asociación San Ricardo Pampuri

7 Entidad social implicada en mejorar las condiciones del alumnado español*

*La entidad no proporciona autorización para ser nombrada.
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Asociación San Ricardo Pampuri

Programa ¡Ponte en Marcha! para el Desempleo de Larga Duración

Objetivos

Proporcionar itinerarios individualizados 
para el desarrollo de habilidades que faci-
liten la posterior inserción laboral en em-
presas. Objetivos específicos:

• Desarrollo de las habilidades so-
ciales, la inmersión informática y 
la búsqueda activa de empleo con 
utilización de tecnologías de la in-
formación. 

• Desarrollo de una cultura del es-
fuerzo y el deseo de salir de la situa-
ción en la que se encuentran.

Además de la inserción sociolaboral, se 
ofrece cobertura en términos de sosteni-
miento alimentario o acogida a personas 
sin hogar.

¿Dónde?

Comunidad  
de Madrid  
(Fuenlabrada, Alcorcón)

¿A quién se dirige?

Personas perceptoras de la Renta Mí-
nima de Integración, o en proceso de 
percibirla. Incluye a personas DLD.

Cobertura del entorno

Atención integral a la familia, mediante 
actividades como apoyo al estudio, talle-
res de familia. Actividades de ocio.

Contenido

En función de la situación de las perso-
nas usuarias, se establece un itinerario 
con servicio de programas formativos 
para:

• Recepcionistas, telefonistas
• Escuela de cocina
• Limpieza profesional y doméstica
• Instalación de Fibra Óptica

Duración y modalidad

Duración variable en función de nece-
sidades individuales. Modalidad presen-
cial.

🎯 MAP-MARKER-ALT BOOK-BOOKMARK

CALENDAR-CLOCK

🧍

FAMILY-PANTS
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Participantes en cifras: 

• En 2023, un centenar de personas usua-
rias. 

• De ellas, 46 lograron inserción laboral. 

Medición de los efectos del programa: 

• Los indicadores incluyen la tasa de inser-
ciones laborales en los 12 meses de pro-
yecto, y 6 meses de seguimiento; tasas 
de asistencia a talleres; encuestas de sa-
tisfacción de los participantes; duración 
del desempleo promedio.

• A nivel cualitativo, se realizan entrevistas 
en profundidad para recopilar testimo-
nios y comprender el impacto personal, y 
reuniones con grupos de discusión para 
identificar las áreas de mejora del pro-
yecto.

Sostenibilidad: la actualización de las ba-
ses en función de las necesidades del mer-
cado laboral se realiza atendiendo a los si-
guientes tres aspectos:

• Se analiza el mercado laboral para iden-
tificar ofertas no cubiertas y nuevos ni-
chos de mercado.

• Se incorporan nuevas habilidades y con-
tenidos emergentes.

• Se obtiene feedback de las empresas co-
laboradoras y de los empleadores para 
satisfacer las demandas reales del mer-
cado.

https://www.casadesanantonio.es/ponte-en-marcha/

Otros aspectos destacables

Colaboraciones 

• Empresas
• Centros formativos
• Entidades sociales de los municipios
• Redes de apoyo con organizaciones 

y entidades del tercer sector

Trayectoria y sostenibilidad 

• Primera edición: 2010.
• Actualización frecuente de las bases 

en función de necesidades del mer-
cado laboral. 

Medición efectos del 
programa

• Indicadores (tasa de inserción, tasa 
de asistencia a talleres, duración en 
desempleo…).

• Entrevistas con personas usuarias y 
grupos de discusión.

CIRCLE-NODESCOGS🔬
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Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”

Programa PUEDO

Objetivos

Ayuda Integral y formación para el em-
pleo y el autoempleo de mujeres en si-
tuación y/o riesgo de exclusión social. El 
programa incluye acciones para fomentar 
la autonomía de las mujeres que estén en 
búsqueda activa de empleo, ofreciendo 
medidas específicas y atención persona-
lizada. 

¿Dónde?

Castilla y León  
(Salamanca)

¿A quién se dirige?

Mujeres en exclusión y/o situación de 
vulnerabilidad, incluyendo mujeres en 
DLD.

Cobertura del entorno

Indirecta, cobertura a colectivos con 
contextos familiares particularmente 
vulnerables (madres solteras, inmigran-
tes…)

Contenido

• Contribuir al protagonismo de las 
mujeres en el desarrollo socioeconó-
mico y a la creación de empleo me-
diante iniciativas locales y regionales.

• Impulsar y apoyar las iniciativas em-
presariales promovidas por mujeres.

• Capacitar a las mujeres para elabo-
rar su propio itinerario profesional y 
laboral.

• Facilitar materiales e instrumentos 
que ayuden a la búsqueda activa de 
empleo.

• Orientar laboralmente en función de 
las cualificaciones y preferencias.

Duración y modalidad

De enero a junio con continuidad. Una 
vez que finaliza el programa se sigue 
asesorando si las mujeres lo necesitan.. 
Modalidad presencial y online.

🎯 MAP-MARKER-ALT BOOK-BOOKMARK

CALENDAR-CLOCK

🧍

FAMILY-PANTS
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• En la última edición del programa PUE-
DO, el cual ha sido ejecutado de ene-
ro a junio del 2024, han participado 148 
mujeres del ámbito urbano y rural de la 
provincia de Salamanca y se han con-
seguido un total de 55 inserciones labo-
rales.

• La mayoría de las participantes son mu-
jeres migrantes, provenientes un 42% 
de ellas de América Central o América 
Latina.

• La entidad cuenta con una bolsa de 
empleo propia y se ha incrementado el 
contacto con empresas de Salamanca 
con la intención de generar un acerca-
miento entre estas y las mujeres inscri-
tas en el programa.

• Se han ampliado el número de activi-
dades grupales teniendo en cuenta las 
necesidades detectadas en las propias 
participantes.

https://www.asociacionplazamayor.es/ 

Otros aspectos destacables

Colaboraciones 

• Técnicos/as en formación para 
personas participantes

• ECYL, Junta de Castilla y León, 
Ayuntamientos, entidades del tercer 
sector, empresas privadas, ETTs, 
centros de formación, entre otros.

Trayectoria y sostenibilidad 

• Primera edición: 2010
• El área de empleo de la Asociación está en funcionamiento de manera continua, lo que 

asegura tanto su efectividad como su adaptabilidad a las necesidades cambiantes de 
las mujeres participantes. A lo largo de las diferentes ediciones se han ido modificando 
las actividades realizadas y ampliando la red de organismos y entidades colaboradoras, 
teniendo siempre en cuenta tanto el contexto social y laboral actual como las necesida-
des y las peticiones de las propias participantes.

Impacto del programa

El impacto y la efectividad del programa 
se evalúan teniendo en cuenta, por una 
parte, el análisis sociodemográfico de 
las participantes (lugar de residencia, 
edad, nacionalidad, nivel de estudios y 
tipo de vulnerabilidad) y, por otra parte, 
el grado de satisfacción de las  propias 
participantes (valoración general, va-
loración sobre la mejora de sus habi-
lidades, sobre el tiempo empleado en 
las sesiones de orientación, sobre la 
atención recibida, sobre el seguimien-
to continuado y sobre el tipo y cantidad 
de ofertas de empleo recibidas).

CIRCLE-NODES

COGS🔬

OBSERVATORIO ESTATAL DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN - Informe de resultados de investigación 2024

7372



Fundación Sierra Minera

Servicio de Atención Personalizada a Parados de Larga Duración (SAP) 

Objetivos

La finalidad principal del servicio es faci-
litar la inserción laboral, de forma indi-
vidual y personalizada, y mejorar la em-
pleabilidad de las personas participantes. 
En concreto, se ofrece un impulso a aque-
llas personas que necesitan una guía y 
orientación para avanzar en su camino 
hacia conseguir un empleo. 

Duración y modalidad

Máximo 12 meses, variable en función de 
las necesidades de las personas. Modali-
dad presencial

¿Dónde?

Murcia  
(Sierra Minera de Cartagena - La Unión)

¿A quién se dirige?

Personas DLD, preferentemente entre 
30 y 55 años, propuestas por el Servicio 
de Empleo de la Región de Murcia.

Cobertura del entorno

Vinculación con otros programas de la 
Fundación o mediante la derivación a 
otros recursos externos.

Contenido

• Tutorías individualizadas, donde se 
lleva a cabo un diagnóstico, diseño y 
desarrollo de los itinerarios.

• Acciones grupales de orientación: 
talleres de motivación y dinamismo, 
recursos de búsqueda de empleo, 
entrenamientos en habilidades para 
entrevistas laborales y sesiones para 
impulsar el emprendimiento y el tra-
bajo autónomo.

• Prospección con empresas, para co-
nocer la realidad empresarial y sus 
necesidades de contratación, reco-
gida semanal de ofertas de trabajo y 
formación prioritariamente de la pá-
gina del Servicio Regional de Empleo 
y Formación.

🎯

CALENDAR-CLOCK
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https://fundacionsierraminera.org/uncategorized/servicio-de-atencion-personalizada-a-parados-de-larga-duracion-sap/ 

• Cobertura del entorno. Desde la enti-
dad se desarrollan diversas actuaciones 
que pueden cubrir las necesidades ex-
presadas o detectadas de las personas 
desempleadas de larga duración y/o de 
sus familiares, mejorando de este modo 
su situación personal o familiar. 

• Previsión de que el proyecto alcance las 
180 personas participantes. 

• Los indicadores de seguimiento inclu-
yen: participación en procesos de se-
lección; inscripción en páginas web y 
plataformas de empleo; iniciativas em-
presariales puestas en marcha; tasa de 
inserción laboral de las personas parti-
cipantes 

Otros aspectos destacables

Colaboraciones 

• Centros de formación
• Empresas contratantes
• Oficinas de empleo de La Unión y 

Cartagena
• Servicio Regional de Empleo y 

Formación

Trayectoria y sostenibilidad 

• Primera edición: 2003.
• Adaptación de las actuaciones a las 

necesidades cambiantes del territo-
rio, del mercado laboral y de las per-
sonas participantes.

Medición efectos del 
programa

Indicadores cuantitativos y cualitativos 
(tasas de inserción laboral, inscripción 
en plataformas de empleo…).

CIRCLE-NODESCOGS🔬
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Fundación Lesmes

Centro de Formación y Empleo (CEFE), varios programas  

Objetivos

El centro tiene como objetivo ayudar a 
las personas más vulnerables a encon-
trar un empleo mediante la impartición 
de diferentes certificados de profesiona-
lidad, así como la prestación de servicios 
de orientación e intermediación laboral. 
Se implementan diversos programas, diri-
gidos a la integración en las empresas de 
las personas con más dificultades (pro-
grama Incorpora, y Más Empleo), integra-
ción sociolaboral de jóvenes extutelados 
o a la atención psicoterapéutica de niños/
as y familiares (Caixa Proinfancia).

¿Dónde?

Castilla y León 

¿A quién se dirige?

Colectivos vulnerables / en riesgo de 
exclusión social. Particular incidencia 
sobre las personas DLD. 

Cobertura del entorno

Intervención integral con niños/as y 
sus familias para romper el círculo de la 
pobreza (Caixa Proinfancia). 

Contenido

• En términos generales, la metodolo-
gía se basa en el desarrollo de itine-
rarios de inserción. 

• Prestación de servicios de orienta-
ción e intermediación laboral. 

• Realización de una prospección con-
tinua del mercado laboral, con el ob-
jeto de captar empresas colaborado-
ras y ofertas laborales.

• Como acción especialmente eficaz 
destaca el desarrollo de prácticas en 
empresas.

Duración y modalidad

Duración variable en función del progra-
ma / necesidades. Modalidad presencial.

🎯 MAP-MARKER-ALT BOOK-BOOKMARK

🧍

FAMILY-PANTS

CALENDAR-CLOCK
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• Personas beneficiarias: más de 1000 
• Cursos impartidos: 39
• Horas de formación: cerca de 7900
• Prácticas en empresas: casi 120 perso-

nas
• Tasa de inserción laboral: 55%
• Proporción de personas desempleadas 

de larga duración: 19%

• La formación incluye competencias 
transversales como informática, habi-
lidades sociales, gestión documental, 
medio ambiente e igualdad de oportu-
nidades.

Otros aspectos destacables

Colaboraciones 

• Fundaciones y ONGs
• Empresas
• Ayuntamiento, Junta de Castilla y 

león, Diputación de Burgos y SEPE
• Universidades, centros de 

Formación Profesional

Trayectoria y sostenibilidad 

• Primera edición: 1996.
• Prospección continua del mercado 

laboral, con el objeto de captar em-
presas colaboradoras y ofertas labo-
rales. 

Medición efectos del 
programa

Indicadores cualitativos y cuantitativos 
(seguimiento permanente de la inser-
ción).

CIRCLE-NODESCOGS🔬

https://fundacionlesmes.org/es/servicio/centro-de-formacion-y-empleo-cefe/  
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Asociación + Familia (Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial) 

Programa Incluyendo +   

Objetivos

El objetivo es favorecer la inclusión so-
cial de las unidades de convivencia per-
ceptoras de la Prestación Canaria de In-
serción o Renta Ciudadana. Para ello, se 
desarrollan Programas de Actividades de 
Inserción, que recogen acciones de nor-
malización social y personal, orientación 
en formación profesional y escolarización, 
e inserción laboral.  

¿Dónde?

Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife) 

¿A quién se dirige?

Unidades de convivencia con miembros 
en desempleo perceptores de la Presta-
ción Canaria de Inserción, Renta Ciuda-
dana y/o Ingreso Mínimo Vital.

Cobertura del entorno

Refuerzo de las redes de apoyo, tejido 
social y relación familiar tanto de las 
personas perceptoras como de la unidad 
de convivencia.

Contenido

• Apoyo psicológico respecto a la si-
tuación de vulnerabilidad de las per-
sonas.

• Refuerzo de las redes de apoyo y el 
tejido social.

• Intervención y/o mediación en con-
flictos familiares que estén incidien-
do en la situación de vulnerabilidad.

• Motivación hacia la formación certi-
ficada y acompañamiento en su de-
sarrollo.

• Orientación hacia el empleo con iti-
nerarios individualizados.

• Acompañamiento presencial y per-
sonalizado en la prospección laboral.

🎯 MAP-MARKER-ALT BOOK-BOOKMARK

🧍

FAMILY-PANTS

Duración y modalidad

Variable en función de la edición (en 
2023: 9 meses). Modalidad presencial y 
telemática.

CALENDAR-CLOCK
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• Localización del programa. Durante la 
primera edición se contó con la cola-
boración de los ayuntamientos de los 
municipios de Villa de Arafo, Arona y de 
Güímar. En la 2ª, 3ª y 4ª edición del pro-
yecto, las acciones se llevaron a cabo 
en coordinación directa con los ayunta-
mientos de Villa de Arafo, Villa de Arico 
y de Güímar.

• Conciliación. Horario amplio y flexible 
abarcando la mañana y la tarde, ofre-
ciendo la posibilidad de atención tele-
mática, y con servicios para favorecer la 
conciliación.

• Duración del programa. 1ª edición 
(2020), 5 meses; 2ª (2021), 8 meses; y 
tanto la 3ª como la 4ª (2022 y 2023), 9 
meses.

• Medición de los efectos del programa 
se realiza en parte con los siguientes 
indicadores: N.º de personas atendi-
das que tengan mejor puntuación en 
su percepción de apoyo y tejido social 
en la medida post-test que pretest; N.º. 
de personas atendidas que mejoren sus 
conflictos familiares a través de la inter-
vención y/o mediación familiar; N.º de 
empresas contactadas. Entre otros

Otros aspectos destacables

Colaboraciones 

• Servicios sociales de 
ayuntamientos.

• Empresas y entidades de la Red 
de Empleabilidad del Sureste de 
Tenerife.

• Empresas del sector privado
• Oficinas de empleo municipales
• ONGs y asociaciones
• Academias de formación

Trayectoria y sostenibilidad 

• Primera edición: 2020.
• Redirección de las actividades se-

gún intereses y/o necesidades de las 
personas.

Medición efectos del 
programa

• Indicadores
• Otros mecanismos internos (análi-

sis DAFO)

CIRCLE-NODESCOGS🔬

https://asociacionmasfamilia.com/   
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OBSERVATORIO ESTATAL DE  
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN

www.observatoriodld.es 

ÁREA DE EMPLEO E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

www.areaempleofsmlr.es 
areaempleo@santamarialareal.org
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