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Resumen

El presente estudio de investigación, corresponde al trabajo final de máster sobre la

investigación en el ámbito educativo dentro de la especialidad de desigualdades, investigación

y acción educativa. Este estudio se fundamenta a partir de la observación de le investigadore

durante la práctica profesional como educadore social en el SAI, “Servei Atenció Integral”

LGTBI del ayuntamiento de Sabadell y a su vez como responsable técnica del proyecto Ca

l’Enredus-Actuavallès.

Ambas funciones pretenden dar respuesta a las necesidades de la comunidad LGTBI+ y

su entorno más próximo, entendiendo a estes como familiares, profesionales de la educación o

del ámbito laboral en cualquier franja de edad. Esta relación profesional con el entorno de las

personas LGTBI+, durante las etapas de adolescencia y juventud, nos hicieron detectar en

continuas ocasiones los conflictos que se generan dentro de la institución educativa. Este

conflicto no se manifestaba solo entre iguales, también hay experiencias que vinculan a les

profesionales de la pedagogía y de la administración. A estas situaciones, a menudo se le da

respuesta a partir de la decisión de cambio de centro o se decide, si tienen los medios

necesarios, por la alternativa del “homeschooling”.

Observando estas situaciones, nos hace reflexionar sobre cómo este problema afecta

en el desarrollo cognitivo y social de las personas LGTBI+. Para este estudio, nuestro marco de

referencia es el trabajo final de grado de le misme investigadore en Educación Social

presentado en el curso 2021 en la misma facultad de ciencias de la educación de la UAB. En

este estudio se desarrolló toda una narrativa fundamentada teóricamente sobre la inseguridad

del espacio educativo formal, a partir de una autoetnografia basada en teorías feministas,

decoloniales, anticapitalistas y queer. En cambio, el objetivo de este estudio es el de conocer

de qué manera las personas adolescentes LGTBI+ construyen sus espacios seguros, siendo

estos posibilitadores de capital social, con la voluntad de poder transmitir su expertise y

conocimiento al ámbito profesional de la educación.

Este estudio de caso, se lleva a cabo en un grupo único formado con anterioridad y del

cual le investigadore es la persona referente. El estudio se desarrolla en la entidad sin ánimo
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de lucro Actuavallès bajo el proyecto Ca l’Enredus, ubicado en la ciudad de Sabadell. Este

grupo de personas autodenominado LGTBI GANG, entre 12 y 21 años, está constituido por 35

miembres, que realizan encuentros cada quince días con el objetivo de socializar entre iguales

a partir de metodologías propias de la educación social. Aun así, también se tuvo en cuenta a

sus familiares y entorno más próximo para desarrollar la investigación mediante la recogida de

datos a través del fotovoz y de la cartografía social.

Los principales resultados de este estudio evidencian que les adolescentes del grupo

LGTBI GANG de Sabadell, construyen sus espacios seguros a partir de la definición del

espacio, ya sea este digital, físico o relacional; a través de los sentimientos amables que

surgen en él y la sensación de protección y respeto mutuo desde la pertenencia a una

comunidad horizontal.

Estos resultados, en relación con la fundamentación del capital social, indican que este

espacio seguro se basa en las relaciones sociales y se da en un nivel micro a partir de vínculos

tipo “bonding”. Esto hace que el tamaño de la red sea reducida, homogénea y que se tenga una

expectativa sobre les demás basada en el apoyo y los recursos. Por lo tanto, podemos hablar

de un Capital Social construido a partir de los valores, la confianza, las relaciones

interpersonales, el soporte mutuo y la reciprocidad.

Finalmente, por lo que respecta a las conclusiones, les adolescentes del grupo LGTBI

GANG perciben sus espacios seguros a partir de una comunidad horizontal que le dé

sensación de protección mediante la confianza, el respeto mutuo y de espacios de socialización

en su tiempo libre, ya sean estos abiertos, cerrados o digitales, pero a través de relaciones

interpersonales.

Palabras clave:

Espacio seguro, capital social, adolescentes LGTBI+

Safe space, social capital & LGTBI+ youth
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Introducción
El presente estudio se aproxima al campo de investigación desde los feminismos y, por

tanto, utilizamos metodologías cualitativas para investigar el tema en cuestión. Después de

presentar el resumen de la investigación, nos disponemos a justificar el problema desarrollado

brevemente en el mismo resumen. De este modo vinculamos el marco teórico actualizado con

la revisión de la literatura significativa sobre tres ámbitos concretos que soportan este estudio.

El primer ámbito es una pequeña presentación sobre el contexto del movimiento activista y

social, más próximo a nuestro territorio, de la comunidad LGTBI+. El segundo ámbito del marco

teórico es definir el término espacio seguro según la literatura y finalmente estructurar el

concepto de capital social según las diferentes bases teóricas.

Este marco de referencia nos fundamenta nuestra pregunta de investigación y los

objetivos que nos marcamos en este estudio. Para desarrollar esto, explicamos en un siguiente

punto la metodología del estudio que ya hemos marcado previamente como un estudio de

caso. En este apartado describimos el diseño del estudio, el contexto, la muestra, los

instrumentos para la recogida de datos, el proceso de la recogida, los diferentes aspectos

éticos que hemos tenido en cuenta y la estrategia de análisis cualitativa.

A continuación, se redactan los resultados, incluyendo una descripción e interpretación

de estos a partir del análisis realizado con el software atlas.ti, versión 8 y voyant-tool.

Herramientas que nos facilitan gratamente este proceso para el análisis de audios, imágenes y

texto. En todo este proceso del estudio nos hemos encontrado con ciertas limitaciones, las

cuales las incluimos en un siguiente apartado donde introducimos los elementos que

condicionan la validez y extrapolación de conclusiones.

Para finalizar, se incluyen las conclusiones a partir de aquello más destacado del

estudio, relacionándolo con las preguntas y objetivos planteados al inicio de la investigación.

Aquí es donde señalamos aquellas aportaciones y posibles aplicaciones en el ámbito

educativo. Además, ofrecemos nuevas preguntas de investigación para posibles líneas futuras

de estudio.

Una vez hecha esta introducción al estudio de investigación, nos disponemos a

concretar y desarrollar la justificación del problema de investigación.
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Justificación del problema de investigación
Esta investigación, como marcamos en el resumen, surgió por un interés particular de le

investigadore hacia el estudio de los espacios seguros de la comunidad LGTBI+ durante la

adolescencia. Se definen los espacios educativos y obligatorios como un entorno hostil,

estresante, generador de problemas en la salud, a causa de los conflictos que surgen como

resultado del prejuicio social, de la discriminación, odio o LGTBIfobia, de la estigmatización y

del estatus de minoría culturalmente sancionado (Meyer, 1995, 2003, 2007).

Dicho interés, se genera una vez le investigadore inicia su carrera profesional como

educadore social, responsable técnica en Actuavallès bajo el proyecto de Ca l’Enredus y la

coordinación del SAI, “Servei Atenció Integral” LGTBI de Sabadell. Después de varios meses

relacionándose con el grupo Trans*familias de Ca l’Enredus, empieza a observar que la

metodología pedagógica del “homeschooling”, es una opción habitual entre les adolescentes

trans* y que ha aumentado durante la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, las demandas,

tanto desde el departamento de juventud del ayuntamiento como, de los mismos centros

educativos sobre casos de LGTBIfobia, aumentan semanalmente sin poderse ofrecer una

respuesta clara y efectiva para erradicar la LGTBIfobia desde el SAI.

Les adolescentes que pertenecen a una categoría social estigmatizada relacionada con

la sexualidad, les crea disonancia entre la heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria. Y

su afiliación al grupo minoritario o auto-identidad internalizada, incluye experiencias de

prejuicio, expectativas de rechazo, ocultación de sus opciones afectivosexuales y la

homonegatividad internalizada (Martxueta y Etxeberría, 2014). Por otro lado, uno de los

contextos donde más experiencias de discriminación y violencia sufren las personas LGB es el

contexto escolar. Los estudios sobre la victimización con muestras de jóvenes LGB basadas en

la orientación afectivo-sexual, se han relacionado con indicadores de ajuste (Bontempo y

D’Augelli, 2002; Pilkington y D’Augelli, 1995) que se asocian con depresión, ansiedad, baja

autoestima, síntomas de estrés postraumático, abuso de sustancias, aislamiento, tentativa de

suicidio y suicidio (Birkett, Espelage y Koenig, 2009; Espelage, Aragon y Birkett, 2008;

FELGTB, 2012; Ferreira, Granero, Noorian, Romero y Domènech Llaberia, 2012; Magaz,

Chorot, Sandin, Santed y Valiente, 2011; Quiceno, Mateus, Cardenas, Villareal y Vinaccia,

2013; Swearer, Turner, Givens y Pollack, 2008).
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El grupo LGTBI GANG, del proyecto Ca l’Enredus del cual le investigadore es referente,

participan de manera voluntaria en esta investigación, siendo este grupo formado desde

octubre de 2021. Para Ca l’Enredus, Trans*familias y LGTBI GANG, el diseño del espacio

socioeducativo, es una cuestión importante, ya que por medio de este, la intención pedagógica,

tiene que transmitir seguridad, pertenencia, representación, confianza y participación activa.

Por tanto, se planteó la presente investigación con la finalidad de identificar las

implicaciones del capital social en la construcción y el mantenimiento de un espacio seguro de

les adolescentes LGTBI GANG. Desde esta construcción de la identidad “minoritaria”,

diferentes estudios confirman que las condiciones sociales discriminatorias tienen efectos

adversos en la salud de las personas (Meyer, 2003). Gran parte de esta disonancia y

construcción de la identidad se genera en el ámbito educativo y por ello poder aportar

conocimientos desde les propies adolescentes LGTBI+, podrá transmitir mejoras en la práctica

educativa. Ya que estos espacios suelen disponer de un claustro mayoritariamente cis-género y

heterosexual, sin formación específica en lo que se refiere a la diversidad sexual y perspectiva

de género.

Teniendo en cuenta este contexto previo, lo que se pretende a grandes rasgos, es

identificar y conocer realidades de un grupo concreto LGTBI de Sabadell, sobre sus espacios

seguros, para poder transferir su agencia y conocimientos a otros espacios educativos o

responsables del departamento de educación.

Iniciamos esta investigación con un gran vacío de literatura científica que relaciona

estos tres conceptos; Pero las aproximaciones más cercanas fueron a partir del capital social y

los espacios seguros, sin tener en cuenta la comunidad LGTBI. En diferentes estudios

recientes, el término espacio seguro no se define como un espacio físico, pero sí como

aquellas relaciones donde se genera confianza mutua, honestidad, de acceso incondicional,

pertenencia y soporte. Estos estudios previos nos ayudan a conceptualizar la relación entre

capital social y espacio seguro, pero se construyen bajo marcos teóricos sobre la salud mental

o sobre la arquitectura comunitaria.

Finalmente, a partir de este estudio, hemos podido identificar los factores del Capital

Social que son considerados más relevantes por les adolescentes del grupo LGTBI GANG para

su construcción y mantenimiento de los espacios seguros. Además, podemos tener una
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descripción del tipo de Capital Social que se ha ido narrando en la recogida de datos y que

describe vínculos interpersonales, basados en el apoyo, la reciprocidad y el respeto mutuo.

Lenguaje inclusivo
Este trabajo en formato de memoria redactado en español, como habéis podido

comprobar, se redacta con la metodología de lenguaje inclusivo a partir de la guía de español

no binario (2021) de la agencia editorial Palabra.

El lenguaje inclusivo se define de la siguiente manera según la editorial:

“El lenguaje inclusivo es el que está en contra de la construcción binaria del

lenguaje y a favor de nombrar y mostrar la diversidad de géneros. Para ello, usa

cambios morfológicos y sintácticos (por ejemplo, el uso de la e en vez de la o y la a). No

se detiene solo en señalar e intentar revertir la invisibilización de las mujeres, sino que

apunta a incluir a todas las diversidades. Es decir, a todes.” - (p.2)

En numerosas ocasiones, la RAE manifestó estar en contra del lenguaje inclusivo hasta

del lenguaje no sexista. En el Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje

inclusivo y cuestiones conexas, del 16 de enero de 2020, se sostiene que la lengua no es

sexista en sí, sino que lo que hay son discursos sexistas, que son responsabilidad de los

usuarios y no del medio.

Nosotres decidimos usar la “e” porque es una vocal de nuestra lengua que no genera

problemas para leer ni para pronunciar y que, además, ya tiene un uso extendido en

sustantivos y adjetivos sin marca de género, como “cantante”, “paciente”, “obediente” y

“elegante”.

Aplicaremos el lenguaje inclusivo en términos neutros en tres situaciones:

1. Para reemplazar el masculino genérico por un neutro genérico cuando nos

referimos a grupos en los que hay personas de diferentes géneros.
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2. Por supuesto que también vamos a utilizar el morfema neutro “e” cuando la

persona a la que nos dirigimos o de la que hablamos se identifica como persona

no binarie.

3. Por último, vamos a emplear el español no binario cuando no conocemos el

género de la persona de la que estamos hablando.

Tabla 3. Artículos y pronombres neutros (Flora, 2021)

Singular Plural

Artículos definidos le les

Artículos indefinidos une unes

Pronombres personales elle elles

Pronombres demostrativos Este, ese, aquelle Estes, eses, aquelles

Pronombres posesivos míe, tuye, suye, nuestre míes, tuyes, suyes, nuestres

Pronombres numerales primere, segunde, tercere… primeres, segundes, terceres…

Pronombres indefinidos algune, tode, otre… algunes, todes, otres…

Pronombres relativos cuye, le cual cuyes, les cuales

Pronombres interrogativos y
exclamativos

- cuantes, cuántes

Al volcar el español neutro en el papel, tenemos que tener en cuenta cómo cambian

algunas grafías en ciertas situaciones puntuales:

● Cuando un sustantivo o un adjetivo termina en -ca/co, esa sílaba en género neutro se

transformará en -que. Entonces, “chico” y “chica” pasan a ser “chique”, y “arisca” y

“arisco” pasan a ser “arisque”.

● Cuando un sustantivo o un adjetivo termina en -ga/-go, esa sílaba en género neutro se

transformará en -gue. Así, “amigo” y “amiga” pasan a ser “amigue”.
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● Cuando un sustantivo o un adjetivo termina en -gua/-guo, hay que agregarle diéresis a

la u en género neutro, y la última sílaba queda -güe. Entonces, “antigua” y “antiguo”

pasan a ser “antigüe”.

● Por último, cuando un sustantivo o un adjetivo termina en -za/zo, la z se transforma en

c. Así, tenemos que “suiza” y “suizo” pasan a ser “suice”.

El objetivo del lenguaje inclusivo es exactamente ese: ser inclusivo; nombrar y respetar

a las personas no binarias, a las mujeres y a otros grupos invisibilizados. Como dijo Noam

Chomsky recientemente al respecto: “las sensibilidades de las personas deben tenerse en

cuenta”. Creemos que es importante que las personas, las instituciones, las empresas y las

áreas del gobierno tengan esto en consideración al ponderar si es necesario usarlo. Por el

ámbito de investigación y por la oportunidad de visibilizar que el lenguaje y la escritura sigue

viva, aprovechamos esta ocasión para ponerlo en práctica.

Marco teórico
Comenzamos este primer apartado de fundamentación teórica, a partir de una

contextualización histórica, porque consideramos relevante presentar las diferentes

movilizaciones sociales para la mejora de los derechos de la comunidad LGTBI. Lo realizamos

desde el ámbito legislativo, la política institucional, los movimientos civiles y acontecimientos

valiosos que han tenido efectos sociales sobre la visión de las personas lesbianas, gais,

trans*1, bisexuales e intersexuales. Además, este punto de partida histórico también nos aporta

información fundamental para complementar la metodología de recogida de datos y así poder

ofrecer una dinámica educativa sobre la historia LGTBI+.

En primer lugar, la disidencia, en contraposición con aquello que es normativo desde

una mirada occidental y metafísica, en cuanto a deseo, placer e identidad, no puede ser situada

en un único periodo histórico, ya que forma parte de todo un grupo social, complejo,

multidimensional y dinámico. Pero en este caso, identificamos aspectos clave de la comunidad

1 El concepto se usa -con asterisco- como término paraguas que engloba a diferentes identidades y expresiones de

género. Cada vez se utiliza más desde el ámbito académico y el activismo Norteamericano. Este concepto es

diferente al de “trans” -sin asterisco- que habitualmente se emplea como abreviatura de “transgénero” o “transexual”.

Trans* incluiría a las personas transgénero, transexuales, travestis y, en general, a quienes cuestionan el binarismo

(hombre/mujer) como única opción de identificación individual y social.
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LGTBI+ en la historia de Europa, España y concretamente en Cataluña. Con esto podremos

entender y fundamentar la necesidad de abrir nuevas realidades teniendo en cuenta nuestra

historia más próxima.

Fotografía histórica de la comunidad LGTBI+ en España

De ahí que, durante la II República Española, Hildegart Rodríguez, abogada e

investigadora sobre temas como la eugenesia, la sexualidad, la reproducción humana, la

maternidad consciente y el birth control; formó parte de la Liga Española por la Reforma

Sexual, liderada por Gregorio Marañón y a posteriori por Juan Noguera fundada en España en

1932, sección de la Liga Mundial para la Reforma Sexual con sede en Berlín (Miranda, 2019).

Esta organización tenía por finalidad explícita:

“Orientar los problemas de la ética y la sociología sexual con arreglo a principios biológicos;

servir de medio de unión entre las organizaciones e individuos que compartan su punto de vista;

divulgar el conocimiento científico de los asuntos sexuales; combatir aquellos prejuicios que

impidan la creación de una actitud racional frente a las cuestiones del sexo; recabar de los

Poderes públicos la máxima atención a estos asuntos, juzgándolos como problemas vitales para

el porvenir de la raza, que deben interesar por igual a todos los gobiernos, del matiz político que

sean; y, solicitar de los Poderes públicos la promulgación de leyes y modificación de las

existentes que aseguren y garanticen un cambio favorable a la comprensión legítima de estos

problemas sexuales” (Taboada, 1933, p. 108).

Desde esta misma institución que Hirschfeld fundó en Alemania en 1928, se emprendía

también el objetivo de mejorar los derechos homosexuales en toda Europa (Vázquez Parra,

2021). Pero, en 1933, Hitler ordena el cierre de la Liga, la disolución y cancelación de todas las

publicaciones, destruyendo cualquier registro u obra que fuera contraria al espíritu nacionalista

alemán (Whisnant, 2012). En España, llega la Guerra Civil y consecuentemente la imposición

de la Dictadura de Franco en 1939, la cual supone un freno y retroceso (Carranza López, 2011)

a los objetivos previamente mencionados. Aun así, no fue hasta 1954 cuándo se encontraron

las primeras leyes que afectan específicamente a homosexuales, porque se consideraba que

con la Guerra Civil se había erradicado por completo. La sociedad de aquel momento pensaba

que estaba viviendo plenamente bajo una intachable moral católica, según Víctor Manuel
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Bedoya (Carranza López, 2011), eso significaba que solo existía la heterosexualidad y

cualquiera que salía de esa norma se consideraba peligroso o contrario al régimen.

Por esa razón, la primera Ley de Vagos y Maleantes de 1954, sirve para iniciar el

siguiente apartado donde se narra la historia más reciente de la comunidad LGTBI+ en España

y Cataluña a partir de la creación de diferentes organizaciones activistas y reaccionarias hacia

estas medidas legislativas. Estos distintos movimientos sociales serán clave para entender el

desarrollo de los derechos civiles de la comunidad LGTBI+, con el efecto de disminuir la

demonización y la persecución de este colectivo, pero no erradicando el odio o la LGTBIfobia,

que todavía persiste en la sociedad. Este odio irracional tiene implicaciones directas en el

capital social de las personas disidentes y por ello también es pertinente esta investigación con

la finalidad de visibilizar las constantes violencias sociales que van más allá de lo legislativo.

Antes de continuar, se debe especificar el acrónimo LGTBI, el cual es el más

popularizado en la administración pública y que es la designación colectiva de personas

Lesbianas (L), Gais (G), Trans* (T), Bisexuales (B) e Intersexuales (I). En algunas ocasiones

también se puede leer LGTBIQ+, añadiendo a las personas Queers (Q) [personas que no

desean ser etiquetadas bajo la pauta binaria del género] e incluyendo a través del signo (+) a

cualesquiera otras personas con identidades no incluidas en el acrónimo, como les asexuales o

les pansexuales.

Aunque se utiliza este acrónimo más popularizado entre la administración pública, la

comunidad investigadora de este estudio entiende más pertinente hablar de disidencia sexual  2.

Este término ha sido empleado y reflejado a partir de innumerables autores, entre les que

destacan Manuel Puig, Salvador Novo, Néstor Perlonguer, Pedro Lemebel, José Donoso, José

2 Entendemos disidencia desde la acepción de disidir, no de disentir. Disentir es una acepción relativa a

no ajustarse al sentir o parecer de alguien, mientras disidir, según la Real Academia de la Lengua, es

separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Esto implica que no se trata de un simple

desacuerdo, sino de la intención de tomar distancia de lo establecido para buscar construir relaciones

diversas. Se ha preferido emplear el término disidencia sexual sobre el de homosexualidad para dar

cuenta de un espectro más amplio de preferencias o conductas sexuales respecto a la heterosexualidad

normativa. De la misma forma, nos parece que es una forma de no invisibilizar a la homosexualidad

femenina o lesbianismo, ya que la palabra homosexual en muchas ocasiones hace referencia

únicamente a la homosexualidad masculina.
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Joaquín Blanco, Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Carlos Monsivais (González Ortuño, 2016).

Siendo este un concepto que considera todas aquellas expresiones de sexualidad que

cuestionan el régimen heteronormativo y la matriz heterosexual (Rubino, 2019). Esto permite

entender la posición de cuestionamiento a las dinámicas del poder, control y producción de

cuerpos sexuales desde el biopoder (Foucault, 1984), la farmacopornografía (Preciado, B.,

2005) y la psicopolítica (Han, 2015).

Una vez dicho esto, se ilustra una línea temporal para dar respuesta a la pregunta,

¿cómo hemos llegado a la actualidad en la lucha de los derechos civiles LGTBI+?. Se da

respuesta mediante la formación telemática organizada por la “Xarxa SAI” para personas

técnicas del Servicio de Atención Integral LGTBI+ por parte de Jordi Samsó, actual presidente

del Casal LAMBDA. Este casal es un centro asociativo sin ánimo de lucro que tiene como

objetivo el de la normalización del hecho homosexual. Trabajan desde 1976 ofreciendo un

espacio tanto a gays como lesbianas, para informar y orientar desde una visión social y cultural,

influenciando en las instituciones públicas, partidos políticos y en el conjunto de la sociedad.

Se puede hablar de contextos históricos de la comunidad LGTBI previos al s. XX. Pero,

se toma este siglo como inicio, para dibujar como se ha pasado de los disturbios y movimientos

sociales organizados en la clandestinidad, a poder estar debatiendo actualmente sobre la Ley

Trans Catalana en la Generalitat de Cataluña.

En esta formación, la acción de inicio histórica del colectivo se marca en marzo de

1968, pero se relata antes lo que sucede en 1954 con la Ley de Vagos y Maleantes. Como se

mencionaba previamente, la dictadura de Franco mantuvo la Ley de Vagos y Maleantes

originada en la II República, haciendo referencia al tratamiento de vagabundos, nómadas,

proxenetas y otros comportamientos considerados “antisociales”. Pero no es hasta el 4 de

mayo de 1954 cuando se amplía a los homosexuales y a los que “de cualquier manera,

perturben con su conducta o pusieran en peligro la paz social o la tranquilidad pública”

(Huertas, R., 2021).

Esto también tuvo implicación en la ampliación del número de centros de seguridad,

como por ejemplo el de la Colonia Agrícola o el de Tefia (Fuerteventura), que al parecer sé

especializó en el internamiento de homosexuales. Los expedientes de vagos y maleantes
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desencadenaron una investigación administrativa y policial dirigida a demostrar que el

encartado no trabajaba o no lo hacía con regularidad (Campos, 2014).

Con este contexto de represión aumenta el movimiento estudiantil, a partir de las

repercusiones del mayo francés del 68. Estas repercusiones llevaron al estado de excepción en

España en enero de 1969, un año antes de la muerte de Franco, haciendo que las luchas se

concentren por el alcance de las condiciones democráticas como la amnistía, la legalización de

partidos políticos, etc. (Lorenzo, 1995).

Esta pequeña contextualización de la persecución a las personas LGTBI+, tiene el

deseo de transmitir como el control social y el castigo hacia el colectivo LGTBI+ ha ido

transformándose. La transformación de este control social, ha pasado de ser una herramienta

de castigo del estado, a una responsabilidad civil de señalar y castigar la diferencia. Esto en el

ámbito social no parece ser muy evidente, pero dentro de las aulas las víctimas de acoso, son

aquellas que pertenecen a grupos minoritarios, socialmente estigmatizados, o se trata de

personas con características individuales que el acosador o acosadora y su grupo perciben

como indeseables. Esta normalización de la LGTBIfobia provoca en las víctimas una

interiorización negativa del autoconcepto, conduciendo a dolorosos sentimientos que generan

desesperanza hacia el futuro (Gómez-Fernández, A., 2019).

Por esa razón, se presenta la siguiente línea cronológica inspirada en “L’eix conrològic

dels principals esdeveniments que tracten la inclusió i l’accessibilitat” de Casino y Valdivia

(2019), con las actuaciones más relevantes e influyentes socialmente de los últimos 50 años.

Además, en anexos (p.77) se puede encontrar la tabla 9 referente con una breve descripción y

justificación de los puntos que aquí se detallan de manera esquemática.
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Construcción de los espacios seguros para la comunidad LGTBI+

Existen desacuerdos sobre los orígenes del concepto espacio seguro, pero el más

comúnmente aceptado históricamente es el que presenta Kenney (2001), el cual se vincula con

los movimientos feministas y la comunidad LGTBI+ durante los años 60 y 70. Estos espacios

eran definidos como lugares donde estos grupos podían ir y sentirse fuera de prejuicios,

eliminando la sobregeneralización (estereotipos), creando la posibilidad individual de cada une

(Auestad, L., 2015). Además, disminuyen las violencias culturales que se producen por un

contexto expresado en una organización económica y política, aunque no siempre se pueda

observar como un acontecer activo y deliberado (Galtung, J., 1990), para así encontrar un

ambiente comunitario entre iguales. Esto coincidía con las protestas de los movimientos

sociales que se ha argumentado en el punto anterior, defendiendo los derechos LGTB y otros

grupos marginalizados como la comunidad negra en EUA. Dicho esto, Bell (2015) atribuyó este

término al psicólogo Kurk Lewin, quien lo utilizó en 1940 para una actividad de entreno

empresarial, donde los miembros de un grupo podían hacerse una evaluación sin filtro

mutuamente.

Más allá del origen, en la década de 1990 el concepto de espacio seguro se comenzó a

introducir en la literatura académica (Harpalani, 2017). Aunque parezca que tiene una larga

trayectoria en la investigación, la respuesta pública al concepto es relativamente reciente. Las

autoras Lukianoff and Haidt (2017) argumentan que la primera vez que “el término espacio

seguro en un sentido académico” es introducido en el mainstream americano, sucede en 2015

a través de un ensayo escrito por Judith Shulevitz para The New York Times (p.39). Este

ensayo introduce el concepto de los espacios seguros en los campus universitarios. Esto ayudó

a que formara parte del lenguaje político que cuestionara los valores y los objetivos de la

educación superior.

Así sucedió, porque el espacio seguro se establece a través del respeto mutuo

construido a través de normas comunes. Los espacios seguros protegen a les estudiantes de

violencias psicológicas y se aseguran de que se sientan emocionalmente segures sin ser

juzgades por sus compañeres (Milner, Cunningham, Delale-O’Connor, y Kestenberg, 2018;

Rechtschaffen, 2016). Rom (1998) identificó el espacio seguro como un elemento vital para

desafiar los debates en el aula sobre aspectos como la identidad, por ejemplo, en discusiones

que involucren el colectivo LGTBI, la raza/etnicidad, clase social, sexualidad o religión.
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Además, Mae, Cortez y Preiss (2013) creían que los espacios seguros promovían el

aprendizaje efectivo de les estudiantes.

Conseguir un espacio seguro educativo es todo un desafío porque, como argumenta

Hooks (1989), proporcionar un espacio para la diferencia y la diversidad en el aula “requiere

que cambiemos los viejos paradigmas, teniendo en cuenta la complejidad”. Al reconocer que

“ningún espacio está libre de dominación” o riesgo, el equipo docente y les estudiantes pueden

explorar de manera constructiva cómo se desarrollan los problemas del privilegio, el poder y la

diferencia en el espacio educativo y en el ámbito sociopolítico más amplio (Ludlow, 2004).

Estos espacios seguros, cuando tienen éxito, animan a las personas a aceptar y criticar las

representaciones individuales y colectivas.

Según Pérez Aronsson (2020) los espacios seguros son una manera, como muchas

otras, de generar estrategias de resistencia y cambio social, y esto es relevante, porque deja

oportunidades para producir nuevas identidades y saberes. Pero, no solo esto, el espacio

seguro también permite expresar impresiones y pensamientos, tomar conciencia de ellos y no

tener miedo a expresarlos a las demás (Teruel, 2018).

Este espacio seguro pedagógico, por tanto, no es estático, sino un movimiento

constante entre lo seguro y lo inseguro, lo individual y lo colectivo, el acuerdo y el desacuerdo.

Las personas defensoras de tales espacios afirman que estos permiten que les individues en

un entorno colectivo estén empoderades para enfrentarse al riesgo en sus propios términos,

sabiendo que estos riesgos variarán según les estudiantes (Hunter, 2008). El espacio seguro

desde esta posición se convertiría en un eufemismo para el acto procesal de una constante

negociación (Hunter, 2008).

Los beneficios y ventajas que ofrece un espacio seguro para el grupo minoritario

LGTBI+ se basan sobre el concepto del empoderamiento. Este se podría definir según Bacqué

y Biewener (2013) desde tres enfoques distintos. El primero, desde un enfoque neoliberal

donde no se cuestionan las estructuras y el sistema de poder establecido, incrementando la

capacidad individual para ser más autónomes y autosuficientes, dependiente menos de la

provisión estatal de los servicios o la ocupación; el segundo, desde un enfoque social-liberal,

donde tampoco se cuestiona la estructura y el sistema, pero se legitimiza el Estado y las

políticas públicas para la promoción de los derechos civiles y para la reducción de las
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desigualdades sociales y económicas. Se defienden las libertades individuales, la cohesión

social y comunitarias; el tercero, desde un enfoque de toma de conciencia y revisión de las

estructuras y sistema de poder establecido, donde se incremente el poder, el acceso al uso y

control de los recursos materiales y simbólicos y la participación en la transformación social,

corriente vinculada a los movimientos feministas.

En síntesis, un espacio se podría considerar seguro para les adolescentes LGTBI+,

cuándo este se establece a través del respeto mutuo; a través de normas comunes explícitas;

se fomente la comunicación no violenta, siendo esta una herramienta de desarrollo personal

que tiene como objetivo mejorar la comprensión de los sentimientos y las necesidades con une

misme y con el resto (Chico Muñoz, E., 2021); celebrando la diferencia y la diversidad;

ofreciendo espacio a la participación; donde se genere un sentido de comunidad horizontal y se

facilite el empoderamiento.

De lo que se concluye que, para poder identificar espacios seguros, se puede analizar a

partir de los conceptos desarrollados por Sapag y Kawachi (2007), sobre las redes sociales

como facilitadores del bienestar comunitario. Los cuatro conceptos son, el sentido de

comunidad, la eficacia colectiva, la capacidad comunitaria y la competencia comunitaria. El

sentido de comunidad se crea a partir de la importancia de cada persona que conforma el

grupo y la confianza compartida de que las necesidades de las personas que lo conforman

encuentran respuestas a través del compromiso de estar juntas. La eficacia colectiva es el

juicio que el grupo tiene a cerca de su capacidad para alcanzar una meta específica. La

capacidad comunitaria abarca múltiples dimensiones como la participación activa, liderazgo,

ricas redes de apoyo, habilidades, recursos, reflexión crítica, sentido de comunidad,

comprensión de la historia, articulación de valores y acceso al poder. Y por último, la

competencia comunitaria permite colaborar efectivamente en la identificación de sus problemas

y necesidades para implementar dichos objetivos y colaborar efectivamente en las acciones

requeridas.

El Capital Social como fundamento para los E.S. LGTBI+

El Capital Social desde la teoría de Bourdieu (1985), se interpreta a través del acceso al

conjunto de recursos. Esta manera de entender el Capital Social limita el estudio, porque se

entiende que no toda relación tiene que tener un objetivo interesado sobre las relaciones, sobre
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todo si se habla en términos socioeducativos. Las relaciones sociales, ya sean formales, no

formales o informales generadoras de procesos de enseñanza y aprendizaje, son por sí mismo

un fenómeno relevante y el aspecto cuantitativo provocaría un resultado sesgado sobre los

términos culturales. Cosa, que en esta investigación se prioriza la seguridad y el bienestar,

como algo que va por encima de la eficacia en términos económicos del conocimiento o de los

procesos educativos. Por consiguiente, el Capital Social entendido desde Putnam (1990) y

Coleman (2000), ofrece una visión micro de las relaciones sociales, la cual es de vital

importancia en este campo de estudio. Puesto que no se analizan instituciones o centros

educativos de por sí.

Primero se define el término capital social desde la pedagogía social. Luego se

determinan los diferentes elementos y niveles de capital social que ayudan a definir los

diferentes tipos de capital social según su vínculo y estructura. Y, para finalizar, se identifican

los indicadores que miden el capital social, aunque esta no sea la finalidad del estudio, la teoría

sobre el Capital Social ayuda a fundamentar el análisis de aquellas características de los

espacios seguros identificados con el grupo LGTBI GANG.

Definición del término Capital Social: Elementos, niveles y tipos de vínculo

Principalmente, el capital social se define por la disposición de recursos a los que se

puede tener acceso a través de las relaciones sociales (Ferlander & Timms, 2007; Coleman,

1990 y Putnam, 2000) generando la posibilidad de impactos positivos o negativos (Putman,

2000). Se fundamenta el concepto desde la visión de Coleman (1990) y Putnam (2000)

principalmente, porque en este marco de investigación se centra en las relaciones y vínculos

generados a partir de la socialización.

Stanton-Salazar desarrolló una idea sobre el capital social, donde considera que

la experiencia y los intentos de vincularse al grupo mayoritario en un contexto particular

es impulsado por intercambios de recursos institucionales. “Esto quiere decir que las

personas se abren camino en el mundo negociando constantemente tanto las

limitaciones que se les imponen como las oportunidades que se les brindan, a través de

las redes sociales de las que forman parte” (Stanton-Salazar, 2001, p. 131)
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Estas relaciones pueden ser horizontales entre constructos grupales en el que el

soporte social es un componente importante (Perez-Brumer, A. G., Reisner, S. L., McLean, S.

A., Silva-Santisteban, A., Huerta, L., Mayer, K. H., Sanchez, J., Clark, J. L., Mimiaga, M. J., y

Lama, J. R., 2017).

Desde una perspectiva socioeducativa y LGTBI es necesario conocer cuáles son los

elementos y niveles donde se generan las relaciones sociales del grupo objeto de estudio, para

así analizarlas a través de distintos fundamentos según el elemento o nivel de capital social.

Hacemos esta distinción entre elemento y nivel porque consideramos que estas dos

dimensiones interaccionan entre sí y nos aportan evidencias sobre el tipo de vínculo.

Según Putnam (2000), el capital social se compone de tres elementos estructurales que

a su vez se pueden distinguir en niveles, según Lin (2001), las redes sociales a nivel micro, el

nivel de confianza en nivel meso y la confianza institucional en nivel macro. El nivel micro son

las redes sociales que se crean a partir de conexiones formales (grupos organizados) e

informales (grupos no organizados), los cuales facilitan la transmisión colectiva de información

y participación. El nivel meso es el nivel de confianza adquirida entre individues de una

comunidad, tanto de manera generalizada (hacia las personas en general), como

particularmente (dentro de grupos sociales exclusivos). Y, el nivel macro, considera la confianza

institucional en relación con las percepciones de les individues sobre la efectividad de las

políticas, la gestión y los comportamientos de las entidades con las que se relacionan directa o

indirectamente (Jones, N., Roumeliotis, S., Iosifides, T., Hatziantoniou, M., Sfakianaki, E.,

Tsigianni, E., Thivaiou, K., Biliraki, A. y Evaggelinos, K., 2013).

Para clasificar en qué espacios seguros hay posibilidades de que se den estos

diferentes elementos y niveles, hemos diseñado un mapa territorial de recursos educativos

basado en el sistema inclusivo del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

en la figura 1.
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Figura 1. Instituciones socioeducativas en el contexto comunitario

Adaptación a partir del informe “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu” (2016)

Este mapa se encuentra en constante construcción, no es definitivo y tiene una

intención dinámica para la recogida de datos. Por ello, también ayuda al análisis del mapeo

participativo donde les adolescentes LGTBI y sus familias podrán identificar espacios que aquí

no se hayan contemplado.

El Capital Social se ha utilizado para hacer referencia a los niveles de confianza,

reciprocidad y disponibilidad de apoyo social, emocional o instrumental, percibido o real dentro

de una comunidad (Putnam, 2000). Este mismo autor identifica dos tipos de vínculo, el

“Bonding” y el “Bridging”, como dos mecanismos clave en la construcción de capital social.

“Bonding” se refiere a los vínculos que tienen las personas dentro de su familia o grupo cultural

de manera intragrupal. En cambio, “Bridging” se refiere a la capacidad que tienen las personas

para realizar transacciones con otras que no son miembros de su grupo central de referencia.

El “Bridging” estable entre grupos internos y externos permite a las comunidades organizarse,

compartir recursos y poder incluso presionar a la Administración para que respondan a sus

necesidades. Empleando los conceptos de “Bonding” y “Bridging”, es posible identificar que
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muchos programas de intervención para jóvenes de alto riesgo, están estructurados para

mejorar el “Bonding”, pero no necesariamente brindan oportunidades para el “Bridging”.

Esto puede ocurrir por varias razones, algunas de ellas institucionales. Las experiencias

“Bridging” son más difíciles de estructurar, ya que no están sustentadas en el diseño

institucional actual como si esa fuera la forma “natural” y mejor de contribuir a su educación y

bienestar. Esto lleva a que los jóvenes estén algo segregados de la sociedad a menos que

estén conectados en el ámbito de familia o comunidad. Puede ser que algunas personas

jóvenes de alto riesgo necesitan menos segregación y más oportunidades para conectarse de

una manera real y funcional con la sociedad más amplia y la comunidad.

Ciertamente, hasta ahora solo se han identificado dos tipos de vínculo, pero existe un

tercero, el “Linking”. Este tipo de vínculo se genera a partir de individues o grupos con

diferentes estatus o poder. Son relaciones asimétricas, en su mayoría jerarquizadas (Valdivia

Vizarreta, 2013). Les individues con un capital social fuerte podrían solicitar acceso a bienes

públicos mediante la Administración (Ye, 2019).

Una vez están definidos los diferentes tipos de vínculo, se procede a identificar y definir

aquellos indicadores que evidencian el capital social sobre el objeto de estudio a partir de las

relaciones sociales en el ámbito educativo.

Indicadores que evidencian el capital social

El capital social es un recurso intangible y colectivo, con características de bien público,

y matices que lo pueden catalogar como positivo o negativo (Valdivia Vizarreta, 2018). Aun así,

es posible identificar “resultados” en la intersección de cada tipo de vinculación (bonding,

bridging y linking) mediante las propiedades de las estructuras de las redes sociales, la

dinámica de las redes y el contexto (Franke, 2005). Estos elementos identificados por Franke

(2005) para medir el capital social, se describen como referencia del capital social individual y

colectivo, pero no organizacional. La finalidad del estudio no es medir el capital social de la

entidad, en este caso Actuavallès, sino conocer cómo son los espacios seguros de les

adolescentes LGTBI GANG analizados a través de los indicadores de Capital Social descritos

en la tabla 1.
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Tabla 1. Indicadores de capital social (Franke, 2005)

Sugerencias de indicadores del capital social

Elementos del capital social a medir Capital social individual
Redes interpersonales

Capital social colectivo
Redes dentro

de la organización

Propiedades
de las

estructuras
de las redes

sociales

Tamaño de la
red

Número de personas con quién mantiene
diferentes tipos de relaciones Número de miembros en la organización

Densidad de la
red Nivel de interconexión entre sus miembros Nivel de las interconexiones entre los

miembros de una organización

Diversidad de
la red

Heterogeneidad del estatus socioeconómico
de la red

La heterogeneidad de la situación
socioeconómica de los miembros de una
organización

Frecuencia del
contacto

Número de contactos entre la red de
miembros

Número y duración de los contactos entre los
miembros de una organización

Intensidad del
contacto

Relaciones estrechas y naturales en términos
de inversión emocional (débil-fuerte)

La fuerza y la naturaleza de las relaciones de
trabajo dentro de la organización

Proximidad
espacial de los
miembros de

una red

Red de miembros que se conocen cara a cara
y ven regularmente

Miembros de la organización que se reúnen
cara a cara regularmente

Dinámica de
las redes

Condiciones de
acceso a
recursos

Presencia o ausencia de alternativas,
dependencia, dificultades

La autonomía y la interdependencia de los
miembros de la organización

Diferencias
percibidas y

movilización de
recursos

Expectación acerca soporte/recursos y
demandas sobre el sporte/recursos

Las expectativas sobre el apoyo
disponible/recursos y preguntas sobre el
apoyo/recursos efectivamente recibidos

Relaciones y
condición de
integración

social

Habilidades relacionales y efecto de los
eventos

La estabilidad de las relaciones dentro de la
organización a través de diversos hechos que
marcan la evolución de la organización

Normas y
reglas internas

de la red

Normas: dimensiones étnica y cultural de
relaciones (confianza, pertenencia, tolerancia,
inclusión, etc.)

Calidad y aspecto democrático de las
interacciones, la apertura, y el respeto de los
actores, la percepción común de los
problemas, la confianza en la contribución de
cada miembro de la organización

Contexto
Disposición de
las estructuras
e instituciones

Disposición formal/informal para
ayudar/obstaculizar el desarrollo de las
relaciones y la integración social.

Los acuerdos formales/informales que
ayudan/dificultan las interacciones entre los
miembros de la organización
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Generadores de Capital Social en términos comunitarios

Lorenzelli (2004) entiende el capital social como un colectivo y una competencia de
la comunidad. Este mismo autor lo define como la capacidad que tiene el grupo de personas
para realizar acciones de manera colectiva que beneficia a todas las personas que pertenecen
al grupo.

Observando las estrategias del Gobierno de Cataluña, se pueden encontrar estrategias

territoriales y sociales para intervenir de manera participativa, a través de Planes de desarrollo

comunitario, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de esa comunidad y así

mejorar el bienestar. Estos planes de desarrollo se presentan como una oportunidad para

generar o aumentar el capital social (Rohe, 2004).

Como señala Durnston (2000, p. 24-25) estos procesos de desarrollo comunitario

institucionalizados generadores de capital social, pueden ocurrir como resultado de los

siguientes 4 factores:

● La “evolución conjunta” de las estrategias de la comunidad (procesos de aprendizaje

compartidos).

● Las decisiones racionales o conscientes de les individues que ayudan a crear

comunidad.

● Las normas culturales de socialización durante la infancia.

● La intervención por una agente externa con capacidades de liderazgo organizativo que

aplique una metodología para el desarrollo comunitario.

Además, a través del artículo “The generation of community social capital in the Poble

Sec community plan” (Barcelona) de Lucas M. Martínez y Xavier Úcar (2022) se encuentra la

siguiente tabla 2 con los factores que generan capital social comunitario según su autoría.
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Tabla. 2. Las contribuciones más relevantes por autores de referencia en cuanto a

los factores que generan capital social comunitario.

Durnston Franke Mujika Islam et
al.

Samuel et
al. Arias López et

al.
Saukani

et al.
Eriksson

et al.

(2005) (2005) (2010) (2012) (2014) (2016) (2018) (2019) (2019)

Confianza X X X X X X X X

Voluntariado y
afiliación X X X

Participación en la
comunidad X X X

Relaciones
interpersonales X X X X X

Información/
comunicación X X X

Normas X X X X X X X

Sanciones X X

Redes sociales X

Soporte mutuo X

Reciprocidad X X

Valores X X X X

Costumbres X

Acciones
cognitivas X

Instituciones X X

Cooperación X

Acciones
colectivas X

Si en la investigación se detectan estos factores generadores de capital social

comunitario, podremos interpretar que estos espacios seguros identificados por el grupo de

adolescentes LGTBI, seguramente serán generadores de Capital Social.

Capital Social en el ámbito socioeducativo y adolescentes LGTBI

Actualmente, no se encuentra literatura del ámbito socioeducativo que vincule estos dos

conceptos durante la adolescencia. Pero, si se puede hacer referencia al trabajo de
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investigación de Hierro Ruzafa (2015) donde se analiza la ley 11/20143 y se vincula con el

capital social. Este autor remarca la importancia de entender, que esta variedad de capitales en

el colectivo LGTBI cobra relevancia en sociedades multidimensionales en las que las relaciones

de poder y la pertenencia a una clase, no únicamente viene determinada por la posesión de

capital económico. Define así que el capital social en relación con la pertenencia a un grupo de

agentes se da a cabo a través de las propiedades comunes y lazos útiles y permanentes entre

sí.

Así, estas agencias sociales son todes aquelles individues que teniendo unos intereses

concretos, se unen a otres en su misma situación con el fin de defender aquello que consideran

legítimo. El capital social mejor valorado de este campo es el hecho de saber desarrollar unos

planes de acción para llevarlos a cabo y una correcta estrategia comunicativa para atraer a

más personas a sus planteamientos. Otro gran capital, más allá de la capacidad discursiva o de

movilización, es la capacidad de influencia dentro del campo político y jurídico para que sus

propuestas acaben cristalizando en una norma (Hierro Ruzafa, 2015).

Por ello, Vargas (2003) expone que la teoría de acción colectiva delimita que el capital

social, formado por redes de reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso, contribuye a

la formación de la comunidad, en este caso LGTBI. La composición de los nuevos movimientos

sociales se presenta en un proceso de amalgamiento de elementos cognitivos y relaciones de

poder entre los individuos, grupos y organizaciones que se interrelacionan en estructuras

segmentadas y multifacéticas para constituir un colectivo.

Citando a Vargas (2003) dice:

”Las relaciones de confianza entre los individuos y el compromiso cívico dependen de las

oportunidades y las restricciones que ofrece el contexto histórico-social. La asociatividad y la

confianza entre los individuos en una sociedad, como condiciones del capital social, están

disminuyendo debido en parte a la “destrucción creativa” de los procesos de modernización e

indican que están en proceso de transformación.” (Vargas, 2003, p. 10)

3 La Ley tiene por objeto garantizar y desarrollar los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales,

transgéneros e intersexuales, así como evitarles situaciones de discriminación y violencia, y para

asegurar que en Cataluña se pueda vivir en plena libertad, la diversidad sexual.
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Pero hay que tener en cuenta que las políticas públicas destinadas a combatir la

soledad a menudo la agravan utilizando la misma para convertirla en una patología (Martínez

Palacios, 2020). Aun así, también se puede entender la soledad como un resultado de nuevas

formas de configuración social que han convertido la interacción presencial en un privilegio

(Luhmann y Hawkley, 2016).

Además de este vacío literario, nos encontramos en un momento social de cambios y

transformación, según apuntan autores como Bauman mediante el concepto de sociedad

líquida, Foucault desde la perspectiva de la biopolítica y Han a través del psicopoder. Desde

esta perspectiva científica de las humanidades nos ayudaría a introducir nuevas líneas de

investigación sobre cómo abordar el concepto de Capital Social de Putnam y Coleman, para así

analizar los resultados desde otras miradas. Este apartado indica la complejidad de la

fundamentación del espacio seguro en base el Capital Social, pero construye una hoja de ruta

estable para aportar conocimiento situado.

Preguntas de investigación y objetivos
Una de las principales finalidades al abordar esta investigación, fue la de conocer

aquellas prácticas educativas o espacios que pudieran generar capital social a les adolescentes

LGTBI. Pero, por el contexto socio-histórico y la fundamentación teórica sobre el colectivo

LGTBI+ y la educación formal, decidimos abrir el conocimiento a todos los espacios seguros

que pudieran generar capital social, más allá de lo educativo o lo institucionalizado. Con esta

información relevante, nos disponemos a transferirla a la administración pública o directamente

a espacios educativos del territorio y que puedan mejorar con relación a la seguridad para la

comunidad LGTBI+ durante la etapa de la adolescencia.

Pregunta de investigación

Como ya indicamos previamente, en esta investigación tenemos la voluntad de obtener

información sobre la configuración de los espacios seguros de un grupo concreto de

adolescentes LGTBI de Sabadell.

Enfocamos esta investigación como un estudio de caso, y , por lo tanto, la muestra no

representa a todo el colectivo en toda su diversidad, pero nos ayuda a tener indicios o

25



aproximaciones al objetivo de la investigación. Esto queda justificado, en el sentido, de que

hablamos siempre como un grupo y no desde las individualidades de cada persona. Las

realidades que se detectan son colectivas y compartidas entre la misma comunidad

investigadora. De ahí que nos hacemos la siguiente pregunta de investigación:

➢ ¿Cómo construye el grupo de adolescentes LGTBI GANG de Sabadell sus espacios

seguros que posibilitan la generación de capital social?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

★ Identificar las implicaciones del capital social en la construcción y el

mantenimiento de un espacio seguro para las personas adolescentes LGTBI+ de

Sabadell.

Objetivos específicos

★ Identificar las características de los espacios seguros narrados de las personas

del grupo LGTBI GANG de Sabadell.

★ Analizar las relaciones sociales de estos espacios seguros detectados por el

grupo LGTBI GANG mediante la fundamentación teórica del Capital Social.

Metodología
A continuación se describen los apartados que comprenden el marco metodológico de

la investigación: Tipo de investigación, descripción del grupo de estudios, métodos y técnicas

de recolección de datos.

Diseño de la investigación y elección metodológica

Este estudio busca identificar cómo son aquellos espacios seguros para les

adolescentes del grupo LGTBI GANG de Sabadell, y poder fundamentar los resultados a través

26



de la teoría del capital social. Para ello nos fijamos en cómo son los espacios seguros de este

grupo y qué aspectos destacan que hacen que aumente o mantenga su Capital Social.

De tal forma, lo que se pretende es profundizar en esta realidad específica; en este

caso, el grupo LGTBI GANG, teniendo en cuenta el concepto de educación inclusiva, pensando

desde lo socioeducativo, para comprender las relaciones sociales que se generan con este

grupo de adolescentes. Por sus características de ambigüedad, subjetividad e interpretabilidad

es necesario utilizar una investigación de carácter cualitativo, la cual busca la comprensión e

interpretación de la realidad social, con un interés sobre la práctica, con el objetivo de

contextualizar y orientar acciones formativas y desde su realidad subjetiva. La finalidad es

comprender la singularidad, en su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal

como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados,

sentimientos, creencias y valores (Martínez, 2011).

Según el libro Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación

sociocultural: aplicaciones prácticas de Serrano (2000) dice:

“La metodología cualitativa es una estrategia de investigación fundamentada en

una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación que

garantiza la máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y

presa de la espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de que la

correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza, y con

independencia de su orientación preferentemente idiográfica y procesual, posibilite un

análisis (exploratorio, de reducción de datos, de toma de decisiones, evaluativo, etc.)

que dé lugar a la obtención del conocimiento válido con suficiente potencia explicativa,

acorde, en cualquier caso, con el objetivo planteado y los descriptores e indicadores a

los que tuviera acceso”. (Anguera, 1995, p. 514)

La investigación cualitativa pretende comprender, penetrar y captar la reflexión de les

propies actores, sus motivaciones, problemas e interpretación. El equipo investigador debe

utilizar la metodología que considere más pertinente según los objetivos del estudio e intentar

superar una de las dualidades más comunes en las ciencias sociales, la relación sujeto/objeto,

e intentar incorporar, en la medida de lo posible, la voz de les participantes (Serrano, 2000).

Esto motiva que su diseño sea abierto y flexible, para poder producir informaciones no
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preconcebidas y darse diferentes etapas simultáneamente o volver atrás en cualquier momento

(Serbia, 2007).

Estudio de caso

El estudio de caso es un tipo de investigación cualitativa, donde los temas en los que se

enfoca a menudo incluyen personas, eventos o grupos. A partir de este tipo de estudios, les

investigadores desean obtener la comprensión en profundidad de las situaciones y significados

para el objeto de estudio (Hancock y Algozzine, 2006).

Merina (1988) presenta como características esenciales del estudio de caso las

siguientes: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Esta especificidad le hace ser un

método muy útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que

surgen en la cotidianidad. Como producto final de un estudio de caso nos encontramos con una

rica descripción del objeto de estudio, en la que se utilizan las técnicas narrativas y literarias

para describir, producir imágenes y analizar las situaciones: el registro del caso (Stenhouse,

1991).

Los diseños de caso único son aquellos que centran su análisis en un único caso, y su

utilización se justifica por varias razones (Yin, 1994). En primer lugar, podemos fundamentar su

uso en la medida en que el caso único tenga un carácter crítico, o lo que es lo mismo, en tanto

que el caso permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de

estudio. Desde esta perspectiva, el estudio de caso único puede tener una importante

contribución al conocimiento y para la construcción teórica.

En segundo punto, el diseño de caso único se justifica sobre la base de su carácter

extremo o unicidad. El carácter único, irrepetible y peculiar de cada sujeto que interviene en un

contexto educativo justifica, por sí mismo, este tipo de diseño; aún más si se dan las

circunstancias que lo hagan más extraño aún. En este caso la categorización por orientación

sexual e identidad de género disidente.

La tercera razón del caso único reside en el carácter revelador del mismo. Se produce

cuando une investigadore tiene la oportunidad de observar y analizar el fenómeno, que con

anterioridad era inaccesible para la investigación científica (Olivarez, Delgado y Villazán, 2015).
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Asimismo, un estudio de caso para Yin (1994) es una investigación empírica que se

basa en el estudio de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, por

ello trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes

de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; que finalmente se

beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis

de datos.

De esta manera nace el interés por profundizar en el estudio de las relaciones sociales

socioeducativas en espacios seguros a partir del capital social de les adolescentes del grupo

LGTBI y su entorno familiar. De tal forma que lo que se pretende es acercarnos a la realidad

concreta de este grupo, describir sus espacios seguros así como las relaciones sociales que

hay en ellos. Como consecuencia, podemos definir que acciones pueden ser realizadas en

otros espacios menos seguros para les adolescentes LGTBI, de acuerdo a estas características

identificadas. Se podría hablar de un estudio de caso intrínseco, ya que no se pretende

examinar o crear teorías, ni generalizar resultados, pero si se pretende ahondar en el

conocimiento de un individuo particular, organización, grupo o evento (Hancock et al., 2006).

Figura 2: Proceso del estudio de caso único. Adaptación a partir de Valdivia (2018)
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Muestra

La presente investigación se lleva a cabo en la entidad sin ánimo de lucro Actuavallès,

la cual gestiona el proyecto Ca l’Enredus y Trans*familias. Estos tienen por objetivo el de

acompañar y construir espacios socioeducativos intercomunitarios para las personas LGTBI+ y

su entorno familiar próximo. Actuavallès se sitúa en el barrio de Sant Oleguer, pero tiene

incidencia en toda la ciudad de Sabadell y la comarca del Vallès Occidental.

Figura 3. Imagen propia realizada durante uno de los encuentros de LGTBI GANG (2021)

Con la comunidad investigadora que se realiza la presente investigación pertenece al

autodenominado grupo LGTBI GANG. Este grupo se compone por 35 personas jóvenes y

adolescentes, pero presencialmente suelen participar de media unas 10 personas, en su

mayoría chicos trans* o no binaries. Este grupo se formó a raíz de un casal de verano LGTBI

que se hizo bajo el mismo proyecto y se deseaba mantener la continuidad durante el curso. Por

tanto, se decidió abrir la convocatoria a personas jóvenes entre 12 y 21 años de la provincia de

Barcelona, aunque la gran mayoría residen en el Vallès Occidental. Los encuentros se hacen

quincenalmente desde octubre del 2021 en el espacio artístico y cultural de Ca l’Estruch.
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La mayor parte de este grupo se vincula a LGTBI GANG porque no dispone de espacios

donde socializar entre iguales o porque los intereses con otros grupos generalmente lo hacen a

través de las pantallas, ya sea a través del Wattpad4 o videojuegos5.

Instrumentos y proceso de recogida de datos

Subjetividad en la narrativa digital

El punto de vista y la focalización son útiles para explorar la relación entre le espectador

y les participantes representades en una imagen, es necesaria una nueva manera de describir

para explicar la relación que se establece entre le fotografe y le espectadore dice Zappavigna

en su estudio sobre social media photography (2016). Siguiendo a partir de esta misme autore,

la subjetivación, tiene que ver con la subjetividad que le espectador es invitade a asumir o

imaginar vicariamente en relación con la imagen. La subjetividad es un concepto que se ha

aplicado a las imágenes en diferentes disciplines y que incluye trabajos en la teoría de la

fotografia (Sontag, 1977) y los estudios de comunicación (Berger, 2008). La subjetivación

difiere de los sistemas de focalización y punto de vista en el sentido de que la relación no es de

interacción con les participantes representades a través de la mirada, sino una relación de

“imaginarse como ser” o “estar en fusión con” le productore de la imagen.

La principal elección en la subjetivación es entre interpretarse une como fotógrafe o con

la posición de visión de le fotografe. El potencial de significado de la subjetivación se ve

aumentado por las posibilidades tecnológicas de la propia digitalización y el acceso de la

fotografia de manera global, además de su transmisión a la red casi en “tiempo real”. Este ritmo

invoca la posibilidad de que le espectadore en este caso le investigadore “podría estar allí”, que

está compartiendo la experiencia en el momento en que está ocurriendo.

Esto apoya, nuestra selección de instrumentos para la diferente recogida de

información. La cual ha de ser lo más representativa, incluso íntima o privada para poder

5 Algunos de los videojuegos más populares son: Tales of Arise, Age of Empires IV, Biomutant, Cris

Tales, Animal Crossing, The last of us,...

4 Wattpad es una plataforma online de lectura y escritura. En ella les creadores pueden publicar novelas,

relatos, artículos, poemas, blogs, fanfics, y muchos otros géneros literarios que les usuaries pueden leer

de forma gratuita.
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introducirnos en la realidad de este grupo. La primera será el fotovoz, dándoles autonomia para

producir la información y la segunda a partir de dos sesiones cartográficas dinamizadas por la

persona referente del grupo y a su vez investigadore de este estudio.

Fotovoz

El fotovoz constituye un instrumento metodológico que echa mano de recursos visuales

y discursivos para el conocimiento de la realidad social (Gubrium y Harper, 2016). Con una

impronta de investigación participativa y comunitaria, se proyecta como una metodología

orientada hacia el cambio social y el empoderamiento de les sujetes participantes. Asimismo,

reconoce la influencia del feminismo en la formulación de su particular perspectiva

metodológica. Lo que se evidencia en el marcado interés por el uso de esta metodología para

el estudio de las condiciones y experiencias de las mujeres, particularmente en el ámbito de la

salud, la educación y el desarrollo comunitario (Gervais y Rivard, 2013).

Se les ofreció criterios éticos a partir de los aportes de Kessi, Kaminer, Boonzaier y

Learmonth (2019) para la investigación de los métodos visuales; Esto incluyó una discusión

sobre la necesidad de obtener consentimiento verbal de las personas que deseen fotografiar,

las formas aceptables de acercarse a alguien para tomar su foto y cómo juzgar qué situaciones

pueden implicar un riesgo. Específicamente sobre no invadir la propiedad de otres y de no

fotografiar ninguna actividad ilegal que pueda provocar una respuesta amenazante.

El grupo de adolescentes LGTBI GANG registra los espacios seguros de manera

individual, a su vez crea notas de voz y mensajes de texto sobre ellos. Con estos dos formatos

pueden describir como son los espacios seguros y las relaciones sociales que se vinculan a

ese espacio y que elles consideran relevantes. Este material se posiciona de manera colectiva

antes de componer la cartografía social digital.

El fotovoz fue un instrumento previo a la cartografía, para que les persones

participantes de la investigación pudieran registrar fotográficamente y a través de notas de

audio mediante el teléfono móvil. Cada registro que hacían se compartía vía WhatsApp con le

investigadore para que este fuera recopilando la información colectivamente. A medida que se

recibía la información, le investigadore dejaba registro en un Excel. Esto se guardó en carpetas

diferenciadas por participante. En él se codifica el nombre de la persona, su WhatsApp, nombre

del archivo, el tipo de archivo, la fecha y la hora de recepción.
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En ese mismo Excel se introdujeron las coordenadas de la geolocalización de cada

espacio para situarlas en el mapa digital compartido. Esta metodología facilita la reflexión de

les adolescentes sobre como son sus espacios seguros previamente a la exposición colectiva y

grabar sus comentarios sobre la justificación de por qué aquello es un espacio seguro.

Cartografía Social

Los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de lo que una

comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. Abarcan

descripciones de los rasgos físicos, naturales, de los recursos y de los rasgos socioculturales

conocidos por la comunidad. El proceso de Cartografía Participativa puede influir en la

dinámica interna de una comunidad, ya que puede contribuir a cohesionar la comunidad, a

estimular a sus miembros a intervenir en la adopción de decisiones sobre sus espacios,

sensibilizar en torno a los problemas apremiantes relacionados con la tierra y, en último

término, contribuir al empoderamiento de las comunidades locales y de sus miembros (Fondo

Internacional de Desarrollo Agrícola, 2009).

Los alcances de la cartografía participativa permite pensar en las posibilidades

comunitarias más allá de las cartografías oficiales en las que las narraciones gráficas delimitan

las subjetividades; esta opción alternativa, que algunes investigadores asocian con la

investigación-acción participativa (IAP), cobra especial relevancia en los trabajos con

comunidades y posee ciertas particularidades que la vinculan con la participación y la

transformación.

Durante la cartografía social participativa se fueron lanzando preguntas a partir de las

variables del marco teórico sobre les diferentes autores que investigan sobre espacios seguros.

Ello nos ayudó a ampliar conocimientos del grupo LGTBI GANG, para luego poder triangular

con los resultados obtenidos mediante el fotovoz.

Se realizaron un total de 2 encuentros participativos para construir la cartografía social

colectiva. Esto se llevó a cabo en el mismo espacio de encuentro quincenal, los sábados por la

tarde en Ca l’Estruch a las 17 h durante 2 horas de sesión cada una. En la primera sesión sólo

se contó con el grupo LGTBI GANG, tanto presencialmente como virtualmente a través de una
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llamada de Google Meet. Durante esta sesión se utilizó la herramienta de Google Earth para

situar aquellos espacios seguros identificados por les participantes.

Figura 4. Identificación de espacios seguros mediante Google Earth (elaboración durante la

primera dinámica de la dinámica cartográfica)

Aunque, después en limitaciones expondremos porque no podemos hablar en este

estudio de cartografía social, si es relevante remarcar la importancia de situar los espacios de

manera colectiva para dinamizar la sesión y dar respuesta a las diferentes preguntas que se

lanzaron colectivamente durante la sesión.
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Tabla 4: Preguntas para dinamizar la sesión cartográfica (elaboración propia)

Dimensión Variable Posibles preguntas

Espacio Seguro

Espacios
¿Cuáles son tus espacios

seguros? ¿Qué significa un
espacio seguro?

Emociones
¿Qué emociones sientes

cuando te encuentras en un
espacio seguro?

Aprendizaje ¿Qué te aportan estos espacios
seguros?

Violencia cultural

¿Cada cuánto dispones de un
espacio seguro? ¿Qué hace

falta para que un espacio sea
seguro para ti?

Protección
¿Cómo influyen sobre tu
bienestar estos espacios

seguros?

En la segunda sesión solo se participó de manera presencial, pero esta vez incluyendo

a familiares del grupo LGTBI GANG. El objetivo en este caso, no era tanto el de cartografiar los

espacios seguros, pero sí tener un espacio de devolución al grupo LGTBI GANG y sus

familiares con la construcción de una línea temporal colectiva sobre la história del colectivo

LGTBI+. Esto se realizó a partir de un mural donde se explicitaban diferentes fechas extraídas

del primer bloque de marco teórico. Les participantes con la ayuda de sus teléfonos, debían de

ir escribiendo todo aquello que encontraban en las redes en relación con la historia del

colectivo LGTBI+ tanto en Cataluña, como España y también internacionalmente.

Una vez teníamos una fotografía construida de manera colectiva, comentábamos todas

las fechas en grupo y se iban añadiendo aquellas que no habían llegado a aparecer.

Compartiendo así información relevante y complementando nuestra línea temporal que se

puede observar en anexos (p. 77). A continuación, para finalizar la sesión, les participantes

pudieron incluir sus fechas personales cruciales, basándose en su pertenencia como colectivo

LGTBI+, para que se entrelazaran entre las diferentes fechas históricas.
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Figura 5. Fotografía hecha durante la segunda dinámica cartográfica (2022)

Este último paso ayudó a visibilizar los grandes retos como colectivo y el gran impacto

que ha tenido en políticas públicas en las últimas décadas. Convirtiéndose este ejercicio en un

proceso empoderador y cohesionador en referencia a la pertenencia del grupo y la comunidad

LGTBIQ+.

Calendarización de la recogida de información

Tabla 5. Calendarización de la recogida de información (elaboración propia)

Dimensión Instrumento Participantes Fecha

Espacio Seguro

Fotovoz LGTBI GANG 8 Abril a 15 Mayo

Sesión I
Cartografia Social LGTBI GANG 7 Mayo

Sesión II
Cartografia Social

LGTBI GANG +
familares 21 Mayo

Indicadores de calidad científica del estudio cualitativo

Según Cisterna (2005), en una investigación cualitativa es muy común que se utilice

más de un instrumento para recoger la información, siendo habitual en educación el uso de
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diversos instrumentos. Estos permitirán que se lleve a cabo un proceso de triangulación, el cual

se complicará al integrar todo el trabajo de campo.

Triangulación de los datos

En la presente investigación se lleva a cabo la realización de una cartografia y la

construcción de narrativas individuales a partir del fotovoz. A partir de los instrumentos

mencionados se procederá a triangular la información obtenida desde cada uno de los

instrumentos, para luego ampliar y enriquecer la información entre ellos, y así generar un nuevo

proceso interpretativo, el que ayudará a reflejar los resultados de la investigación. Además,

durante el proceso de esta investigación, se ha podido contrastar los resultados junto a una

persona profesional en el campo de la sociología y específicamente en la construcción de los

espacios seguros LGTBI+ en Galicia.

Validez

La validez implica relevancia del estudio con respecto a sus objetivos, así como

coherencia lógica entre sus componentes (Yacuzzi, 2005). A pesar de todo, en esta

investigación el proceso de validez se ha ido desarrollando a lo largo de todo el estudio de

caso, en cada una de sus etapas. Tanto en el procedimiento de recogida de datos mediante el

fotovoz como en la cartografía, siendo este un instrumento complementario.

Aspectos éticos de la investigación

● La responsable técnica del proyecto Ca L’Enredus, Roberto Piqueras, y el director de la

entidad Actuavallès, Alberto Capitán, fueron les encargades de firmar una hoja de

consentimiento para que la investigación se realizara. Aun así, todas las personas

adolescentes y sus familiares también firmaron el protocolo de consentimiento

informado. (Ver anexo pág. 84)

● Una vez finalizado el estudio, le investigadore se ha comprometido a entregar los

resultados de este estudio de forma presencial a la entidad Actuavallès y a las personas

participantes de Ca l’Enredus.
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Resultados

Diseño de la estrategia del análisis

El análisis cualitativo implica dos actividades: en primer lugar, el desarrollo de

una conciencia de los tipos de datos que pueden ser examinados y cómo pueden ser

descritos y explicados. En segundo lugar, una serie de actividades prácticas que ayudan

con los tipos de datos y las grandes cantidades de la misma que deben ser examinados

(Gibbs, 2007, p.3)

El análisis de datos cualitativos a menudo implica hacer frente a grandes volúmenes de

datos (transcripciones, grabaciones, notas, etc.). Muchas de las técnicas de análisis cualitativo

se refieren a formas de ordenar este gran volumen de datos y este es particularmente el caso

con la codificación, la cual es una forma de categorizar o gestionar los datos (Gibbs, 2007).

Análisis de las narrativas del fotovoz

Para el posterior análisis de las diferentes narrativas extraídas del fotovoz como

instrumento multimedia que dará soporte a las sesiones cartográficas, se ha decidido trabajar

bajo la codificación descriptiva propuesta por Saldaña (2016), el cual afirma que:

“Una codificación descriptiva se resume en una palabra o frase corta, más a

menudo como un sustantivo. La codificación descriptiva es apropiada para

prácticamente todos los estudios cualitativos, pero sobre todo para investigadores

cualitatives novates que aprenden cómo codificar datos etnográficos y estudios con una

amplia variedad de formas de datos (transcripciones de entrevistas, notas de campo,

diarios, documentos, correspondencia, artefactos, video).” (p. 88)

El análisis se realizará sobre la base de audios, mensajes y fotos recibidos mediante la

app WhatsApp por parte del grupo de adolescentes LGTBI GANG a través del software Atlas.ti

8.

Se tuvo como principal marco referente las diferentes teorías descritas en nuestra

fundamentación teórica construida sobre el espacio seguro, ya que no hay unanimidad sobre la
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teorización del concepto. Las diferentes categorías o variables mostradas en la siguiente tabla

6, nos ayudan a responder la pregunta de investigación, sobre cómo este grupo de personas

adolescentes LGTBI+ construyen sus espacios seguros.

Tabla 6: Categorías y códigos establecidos (elaboración propia)

Resultados del análisis del fotovoz
Durante la investigación desarrollada, se recibieron 34 imágenes, 3 mensajes de texto y

6 notas de audio. Este material construye un total de 26 narrativas. Todo este contenido, lo

enviaron un total de 10 personas participantes activamente del estudio. Pero como ya

mencionamos previamente, nos pusimos en contacto con un total de 32 personas. Este total

forma parte del grupo LGTBI GANG y cabe especificar que 4 personas no han participado, nos

comunicaron que no disponían de espacios seguros y, por tanto, no quisieron continuar con su

participación.
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Este material ha sido analizado a partir del software Atlas.ti, versión 8. Esta herramienta

nos ha ayudado a describir aquello que han querido transmitir les participantes mediante un

análisis de 26 narrativas multimedia. Estas narrativas han sido compartidas por 10 participantes

de un total de 32 posibles participantes, que conforman al grupo LGTBI GANG.

A continuación describimos las variables con mayor nivel de frecuencia durante el

análisis, citando conjuntamente el propio contenido original de les participantes mediantes los

audios, imágenes y mensajes de texto. Para la citación de los audios, añadiremos un código

QR, el cual a través del escaneo con vuestro propio teléfono, podréis acceder a la escucha de

este. En la siguiente tabla 7, se ordenan por escala de frecuencia y densidad el total de las

variables analizadas. Siendo la frecuencia, todas las veces que aparecen durante el análisis de

las narrativas y la densidad, el número de enlaces de estas variables con otras variables del

mismo análisis.

Tabla 7: Tabla de frecuencia y densidad sobre las variables del estudio (elaboración propia)

Variable Frecuencia Densidad

Espacio 63 7

Sentimiento 40 2

Protección 28 3

Comunidad Horizontal 25 6

Respeto mutuo 13 2

Prejuicios 13 1

Emociones 13 1

Aprendizajes 13 1

Normas comunes 8 1

Violencia cultural 4 1

Comunicación no violenta 3 1

Resistencia 2 1

Participación activa 0 1
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A partir de la tabla 7, extraemos las principales variables con mayor frecuencia y

densidad que dan respuesta a la pregunta de investigación. Las variables que responden a

esta pregunta son la definición del espacio, los sentimientos que se experimentan en el lugar, la

sensación de protección para identificar seguridad, el vínculo con la comunidad de manera

horizontal y el respeto mutuo que debe existir con las personas que comparten estos vínculos.

El concepto de espacio ha sido identificado 63 veces en las diferentes narrativas. Ha

sido el concepto más identificado, pero no siempre de la misma manera. Como una de nuestras

limitaciones es que no hemos creado subcategorías, vamos a mostrar la diversidad de tipo de

espacios que se han identificado en las 10 narrativas.

Por ejemplo, en su gran mayoría han sido espacios abiertos, como por ejemplo

podemos ver en la imagen de la narrativa 17 y de manera conjunta en la imagen y el audio de

la narrativa 23.

Figura 6

Narrativa 17
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Figura 7

Narrativa 23

Figura 8

Narrativa 23

Pero, en menor frecuencia, han aparecido espacios cerrados, como por ejemplo en la

narrativa 12 donde vemos un rocódromo y en la narrativa 21 que se indica el espacio donde

nos encontramos como grupo LGTBI GANG, que está dentro de una de las salas del centro de

artes escénicas y plásticas de Ca l’Estruch de Sabadell.

42



Figura 9

Narrativa 12

Figura 10

Narrativa 21

Dos de las narrativas nos describen espacios digitales, en la narrativa número 10,

podemos observar en la imagen la vinculación con los videojuegos en línea y en la narrativa

número 23 sería un espacio más abstracto vinculado a la escucha de música en plataformas

digitales.
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Figura 11

Narrativa 10

Figura 12

Narrativa 23

Solo con la descripción de este análisis centrado en el espacio, podemos observar que

hasta el momento todos los espacios aquí descritos se hallan en momentos de ocios o durante

su tiempo libre.
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La segunda variable con mayor frecuencia y densidad es la identificación de una

comunidad horizontal. En este caso lo podemos ejemplificar a partir de las diferentes amistades

que narran les participantes. Por ejemplo, en el audio de la primera narrativa número 25

describe claramente el grupo de amistades con el que realiza las diferentes actividades. O en la

imagen de la narrativa 16 donde podemos observar las piernas y pies del grupo de iguales que

compone el espacio seguro de le participante.

Figura 13

Narrativa 25

Figura 14

Narrativa 16

La tercera variable con mayor frecuencia y densidad hace referencia a los sentimientos.

Estas se hacían muy evidentes en los mensajes de texto enviados por les diferentes

participantes. Citando algunos ejemplos de las narrativas que van de la 15 a la 21 construidas

por le misme participante, describen así los sentimientos en sus espacios seguros:
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“... amb els que em sento segur…” - narrativa 16

“... em transmet pau…” - narrativa 17

“... em sento relaxada i feliç…” - narrativa 18

“... em fa sentir segura…” - narrativa 20

Pero también lo podemos escuchar de la misma voz en el audio de la narrativa 25.

Figura 15

Narrativa 25

Y, visualmente representado por un gesto como puede ser un beso de la narrativa 14.

Figura 16

Narrativa 14
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La siguiente variable hace referencia también a una posible subcategoria de la variable

previa de sentimientos, porque se ha vinculado fuertemente al sentimiento de protección. Pero

no es tanto una sensación, sino, una forma de construir su espacio basado en el cuidado.

Aunque este tiene menos frecuencia que el anterior, se describe de diversas maneras.

Por ejemplo, en los mensajes de texto de la narrativa que van de la 1 a la 9 se cita literalmente

de la siguiente manera, contestando a la pregunta sobre cómo son sus espacios seguros:

“... comparten el hecho de poder mostrar vulnerabilidades de une misma sin ser

juzgado, donde hay amor, cuidados, compresión y sobre todo un crecimiento y

aprendizaje continuo. (...) Un lugar en el que sentirse acogide independientemente de tu

estado anímico…” - Narrativa 1-9

Y estas mismas narrativas se acompañan a partir de imágenes como las siguientes:

Figura 17

Narrativa 5
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Figura 18

Narrativa 9

Además en el audio de la narrativa 23, también lo podemos situar en dos momentos del mismo

audio. En un primer momento del momento 0:00:13.420 a 0:00:16.077 y en un segundo

momento 0:00:20.296 al 0:00:24.647. Le participante comenta la sensación de protección, el

saber que hay algo que siempre estará ahí, pase lo que pase y la acción de confortar.

Figura 19

Narrativa 23

Finalizando ya con la descripción de las diferentes variables, esta última de respeto

mutuo, es la que tiene menos frecuencias que las anteriores y también con menor densidad,

pero esto no la hace menos relevante.
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El respeto mutuo se ha identificado sobre todo a partir de las imágenes compartidas por

les participantes, a través de la complicidad que existe entre elles, por ejemplo en la narrativa

26 con la mirada cara a cara une a le otre, en la narrativa 1 dejando que alguien te fotografíe

mientras cierras los ojos o la vinculación familiar entre hermanes y progenitores como en la

narrativa 19.

Figura 20

Narrativa 26

Figura 21

Narrativa 1

49



Figura 22

Narrativa 16

Una vez tenemos descritas las diferentes variables, que componen los espacios

seguros según las diferentes narrativas de les participantes del grupo, nos disponemos a

describir la relevancia de estas según sus concurrencias. Estas 5 variables, previamente

descritas, contienen un alto nivel de concurrencias entre sí, que se especifican en la siguiente

tabla 8 extraído del atlas.ti, teniendo en cuenta todos los códigos de la dimensión Espacio

Seguro.

Tabla 8: Nivel de concurrencias entre variables de Espacio Seguro (elaboración propia)

ES-APR
Gr=8

ES-CNV
Gr=3

ES-COM
Gr=25

ES-EMO
Gr=13

ES-ES
P

Gr=63

ES-NOR
Gr=6

ES-PAC
T

Gr=0

ES-PRE
Gr=13

ES-PRO
Gr=28

ES-RES
Gr=2

ES-RM
Gr=13

ES-SENT
Gr=40

ES-VIO
Gr=4

○ APRENDIZAJE
Gr=8 0 0 1 0 4 0 0 0 5 0 1 4 0

○ COMUNICACIÓN
NO VIOLENTA

Gr=3
0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0

○ COMUNIDAD
HORIZONTAL

Gr=25
1 2 0 6 15 0 0 2 6 0 7 5 0

○ EMOCIONES
Gr=13 0 1 6 0 7 1 0 1 3 0 5 2 0

○ ESPACIOS
Gr=63 4 0 15 7 0 3 0 2 9 1 7 12 0

○ NORMAS
COMUNES

Gr=6
0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1
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○ PARTICIPACIÓN
ACTIVA

Gr=0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○ PREJUICIOS
Gr=13 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1

○ PROTECCIÓN
Gr=28 5 0 6 3 9 1 0 2 0 1 7 14 0

○ RESISTENCIA
Gr=2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

○ RESPETO
MÚTUO

Gr=13
1 2 7 5 7 0 0 0 7 0 0 4 0

○ SENTIMIENTOS
Gr=40 4 1 5 2 12 2 0 3 14 1 4 0 0

○ VIOLENCIA
CULTURAL

Gr=4
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

A partir de la tabla 8 sobre las concurrencias, atlas.ti nos propone la siguiente figura 21.

Como en esta figura 21 no aparece el nivel de concurrencias y además está representada

según la codificación interna, crearemos una nueva figura número 22, para facilitar su lectura.

Figura 23: Diagrama de flujo generado por atlas.ti según nivel de concurrencias.
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Figura 24: Diagrama de flujo según nivel de concurrencias (elaboración propia)

Mediante la configuración de esta segunda figura número 22 y los resultados

analizados, podemos interpretar que los espacios seguros que habitan el grupo LGTBI GANG

son espacios íntimos, reducidos en volúmen de personas y vinculados al ocio. Como menciona

Gómez-Fernández (2019) sobre la LGTBIfobia, esta provoca una interiorización negativa del

autoconcepto y el sentimiento de seguridad expresada por les participantes, se puede

encontrar en espacios reducidos donde se controla de manera más eficaz en caso de que

surjan discursos de odio. Por lo tanto, este grupo evita la exposición a grupos multitudinarios

para evitar situaciones de inseguridad.

A través de los resultados del fotovoz, concluímos que les participantes del estudio

construyen espacios seguros mediante el respeto mutuo, donde se sientan protegides de

violencias psicológicas y se sienten emocionalmente segures sin ser juzgades como indican

Milner, Cunningham, Delale-O’Connor, Kestenberg (2018) y Rechtschaffen (2016).
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Hooks (1989) ya nos advertía de la complejidad de construir un espacio seguro LGTBI+

en el ámbito educativo, porque esto supone un cambio de paradigma pedagógico. Pero, todo y

que no han aparecido este tipo de espacios en las narrativas individuales del fotovoz, si

surgieron y se identificarán durante la dinámica cartográfica colectiva que ayudará a triangular

los resultados de las narrativas, pero de manera excepcional.

Ponemos énfasis en este aspecto porque este estudio pretende evidenciar debilidades

de la estructura educativa y contextualizar el marco legislativo que afecta explícitamente a la

comunidad LGTBI+. Si entendemos este espacio como un espacio seguro para todes. La Ley

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación en España demanda la misma calidad de educación para todo el

alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial,

étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o

identidad sexual6 o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nosotres como

comunidad investigadora recalcamos a partir de este estudio, que si no se detecta en la

educación el espacio seguro para adolescentes LGTBI+, esta no puede ser de la misma

calidad.

El art. 17 dice “Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no

discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o

creencias, discapacidad u otras condiciones.” Esta sigue estando limitada a una visión del

mundo binario, sin tener en cuenta identidades trans* que superan el binarismo hombre y

mujer, cosa que ya es problemático para el colectivo de personas adolescentes LGTBIQ+.

A nivel autonómico de Cataluña, en la que contamos con la Ley 11/2014, de 10 de

octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e

intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, específicamente en el

artículo 12.7 sobre educación dice: “La Administración de la Generalitat, mediante el

departamento competente en materia de educación, debe garantizar el desarrollo de lo

establecido por el presente artículo y debe velar porque las escuelas, institutos y los otros

6 Nosotres nunca hablamos de identidad sexual, sinó de género. Pero las Leyes siguen estando hechas por señoros

que no tienen en cuenta las realidades trans* y su complejidad, ya que estas cuestionan el sistema quo patriarcal.
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centros educativos constituyan un entorno amable7 para la diversidad sexual y afectiva en el

que alumnos y profesores puedan vivir de una manera natural su orientación sexual, identidad

de género o expresión de género, y se contribuya así a la creación de modelos positivos para la

comunidad educativa.” Aunque llevamos casi una década bajo el paraguas de esta ley, nos

sorprende que la institución educativa para el grupo participante del estudio siga siendo un

entorno hostil y no se identifique como un espacio seguro.

La Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no-discriminación en el

artículo 10.1 dice: “El departamento competente en materia educativa, las universidades y los

centros educativos, independientemente de su titularidad, han de garantizar la igualdad de

oportunidades, la equidad y la absencia de cualquier forma de discriminación o acoso

disciminatorio en los centros educativos, de acuerdo con los principios rectores del sistema

educativo que establece la legislación específica en materia educativa y la que determina los

tratados y convenios internacionales que garanticen los derechos y las libertades

fundamentales, entre los cuales estan la escuela inclusiva y la coeducación.” Nos fijamos en el

término de inclusividad, ya que no se han identificado a penas agentes educativos entendidos

desde esta visión comunitaria de la educación, lo cual evidencia sus incapacidades de hablar

de escuela inclusiva.

Visto que no encontrábamos en ningún documento oficial sobre educación, la

terminología Espacio Seguro, nos ha sorprendido gratamente, dado que las fechas en las que

estamos redactando estas conclusiones, ha coincidido con la celebración del Día Internacional

por la Liberación LGTBI+. La Generalitat de Catalunya ha creado una Declaración Institucional

llamada “Orgull de País”. En ella habla sobre educación y dice: Continuar avanzando en la

formación específica del profesorado en materia de diversidad y de la realidad LGBTI+,

también en el ámbito de la educación física y la práctica deportiva, por tal de favorecer la

creación de espacios seguros y de confianza para el alumnado LGBTI+. Pero, también hace

referencia a esta terminología de espacio seguro en el ámbito laboral y para las personas

mayores y dependientes.

Una vez hecha esta lectura legislativa, según la última figura 24, donde se representa el

nivel de concurrencias entre variables, destacamos la vinculación entre sentimientos y

7 Entorno amable: Este término nos recuerda al concepto de Espacio Seguro. Hacemos este apunte ya que en

ningún documento oficial sobre educación hemos encontrado esta terminología.
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comunidad horizontal para construir espacios seguros. Pero, nos sorprende la nula mención

sobre las acciones participativas y su vinculación al espacio seguro. Un posible razonamiento

estaría vinculado a los conceptos desarrollados por Sapag y Kawachi (2007) sobre los cuatro

conceptos facilitadores del bienestar comunitario. Según los resultados del estudio se detectan

dos de los cuatro conceptos, aquello que no se ha identificado es la eficacia colectiva y la

capacidad comunitaria. Ambos conceptos se vinculan a través del juicio de valor sobre el

alcance de una meta específica, la participación activa, el liderazgo, la reflexión crítica y el

acceso al poder. En la construcción de sus espacios se mantienen en una primera fase más

vinculada a la confianza compartida, el respeto mutuo y el sentido de comunidad. Pero,

vinculado al empoderamiento, según Bacqué y Biewener (2013) se quedarían en un segundo

enfoque social-liberal que no cuestiona la estructura y el sistema de poder establecido. Se

legitimiza al Estado para la promoción de los derechos civiles y la reducción de desigualdades

sociales, se defienden libertades individuales, la cohesión social y comunitaria.

Análisis de los resultados de Espacio Seguro: Capital Social

En este apartado nos disponemos a analizar los resultados del Espacio Seguro

mediante los datos recogidos en el fotovoz a partir del marco teórico sobre Capital Social.

El objetivo de este estudio, es el de analizar las relaciones sociales de estos espacios

seguros detectados por el grupo LGTBI GANG, mediante la fundamentación teórica del Capital

Social y en ningún caso medir su nivel en relación a les participantes.

Por lo tanto, en este apartado describimos cómo son las relaciones sociales de los

espacios seguros detectados en los resultados previos, mediante las diferentes narrativas del

fotovoz. Teniendo en cuenta el conocimiento profundo de estas narrativas ofrecidas por les

participantes, nos disponemos a analizarlas según aquellos aspectos clave en tres diferentes

apartados.

En un primer apartado, describimos estas narrativas a partir de los elementos, niveles y

tipos de vínculo del Capital Social. En un segundo apartado, definimos aquellos indicadores

más destacados que evidencian el Capital Social. Y para finalizar, identificamos aquellos

factores que generan capital social comunitario.
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Análisis a partir de los elementos, niveles y tipos de vínculo

Algo que ya observamos en el análisis del fotovoz a través del Espacio Seguro, es que

los espacios seguros se crean a partir del elemento estructural de las relaciones sociales. Estas

relaciones sociales que se representan en las diferentes narrativas pertenecen al nivel micro.

Esto significa que son en su mayoría grupos informales, los cuales facilitan la transmisión

colectiva de información y participación.

Por lo tanto, los espacios seguros identificados pertenecientes a instituciones

socioeducativas, han sido prácticamente inexistentes, excepto si contamos con las familias

pertenecientes a la comunidad educativa y de manera exclusiva a la entidad del contexto

comunitario Ca l’Enredus.

Y en consecuencia, el tipo de vínculo mayoritario en las narrativas del fotovoz son

“Bonding”, esto quiere decir que son vínculos que se tienen dentro de la misma familia o grupo

cultural de manera intragrupal. O sea, se compone de amistades, relaciones sexoafectivas y

compañeres mediante los videojuegos en línea.

Como ya decimos en el marco teórico, el capital social es un recurso intangible y

colectivo, con característica de bien público, y matices que lo pueden catalogar como positivo o

negativo. Pero podemos identificar propiedades de las estructuras de las redes sociales, la

dinámica de estas redes y su contexto.

Según las variables de las propiedades de las estructuras de las redes sociales,

podemos identificar que el tamaño de la red de los espacios seguros identificados es muy

reducida. Solo en dos narrativas se puede observar un grupo compuesto por más de tres

personas. Aunque no tengamos datos empíricos, podemos observar que la diversidad de la red

no es heterogénea, si la red de por sí ya no es muy amplia, las personas más próximas a tu

entorno comunitario pertenecerán a un nivel socioeconómico próximo a su misma realidad.

Según las variables de la dinámica de las redes, estas son mucho más dificultosas de

detectar a través de un fotovoz sin haber lanzado una pregunta específica previamente. Pero,

podemos intuir que en varias narrativas la variable sobre diferencias percibidas y movilización

de recursos es evidente. Por ejemplo, en la narrativa número 8 se hace referencia a les
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compañeres que trabajan con le participante en el bar y en la narrativa 20 se explicita la

vinculación con el espacio donde socializa con su abuela.

Figura 25

Narrativa 8

Figura 26

Narrativa 20
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Este tipo de relaciones evidencia ciertas expectativas sobre el apoyo disponible sobre

recursos y la demanda sobre ellos. No necesariamente hablamos de lo económico, también

entendemos recursos dentro de la seguridad y protección.

Finalizando con los elementos del capital social, que se nos indica en la tabla 1 de

Franke (2005), no tenemos evidencias suficientes en las narrativas del fotovoz para analizar la

disposición formal o informal que ayude u obstaculice el desarrollo de relaciones y la

integración social del contexto. Por lo tanto, aquí finalizamos con los diferentes elementos

detectados y descritos.

Factores que generan capital social comunitario

Los factores como confianza, participación en la comunidad, voluntariado y afiliación,

normas, cooperación, acciones colectivas, etc. identificados previamente en la tabla 2, son

relevantes porque generan capital social comunitario y estos ayudan a la conformación de

espacios seguros. En los resultados del análisis del fotovoz detectamos los siguientes factores

sobre su nivel de frecuencia: la confianza (28), las relaciones interpersonales (25), el soporte

mutuo (13), los valores (8) y la reciprocidad (13).

La confianza que hay entre las diferentes narrativas es crucial para que se identifique

como un espacio seguro, ya que sin esa creencia no se podría actuar de manera adecuada a

partir de pensamientos o comportamientos “minoritarios”. Aspecto considerable para la

comunidad LGTBI+ a partir de los espacios libres de prejuicios.

Cómo mencionamos en el primer apartado, el tipo de relaciones identificadas en las

narrativas son interpersonales, esto quiere decir que se basan en emociones y sentimientos,

aspecto importante en todas las narrativas analizadas en el fotovoz. Además, esto implica el

soporte mutuo y la reciprocidad como otro factor identificado en varios de los mensajes de texto

y audios, donde se describe el apoyo o acompañamiento como parte de la construcción del

espacio seguro.

Para finalizar, también identificamos la descripción de elementos conectados a los

valores. En algunos de los mensajes de WhatsApp recibidos se podían leer frases como:

“... el hecho de poder mostrar las vulnerabilidades de une misme sin ser juzgado…”
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“... puc demanar el meu espai i si el necessito…”

“... perquè porta una bandera LGTBI a la zona de patinatge…”

En resumen, se identificaron 11 elementos del Capital Social (Tabla 9), los tres primeros

a partir de su definición y tanto indicadores como generadores de Capital Social a partir de la

tabla 1 y la tabla 2. Este esquema nos facilita la descripción del tipo de Capital Social analizado

en los resultados del fotovoz.

Tabla 9. Análisis fundamentado en el capital social de los resultados del fotovoz

Análisis resultados fotovoz: Capital Social

Definición de Capital
Social

Elemento Relaciones sociales

Nivel Micro

Tipo de vínculo “Bonding”

Indicadores de Capital
Social

Tamaño de la red Reducida

Diversidad de la red Homogénea

Movilización de recursos Expectativas sobre el
apoyo/recursos

Generadores de Capital
Social Factores comunitarios

Confianza

Relaciones
interpersonales

Soporte mutuo

Valores

Reciprocidad

A partir de estos resultados sobre el capital social, este grupo participante nos muestra

la importancia de la red social como una red de soporte (Stanton-Salazar, 2001) con la que se

consigue la sensación de seguridad, confianza, reciprocidad y disponibilidad de apoyo social,

emocional o instrumental (Putnam, 2000). En todas las narrativas individuales del fotovoz se

identifican dentro de la comunidad de manera horizontal o formada por redes interpersonales,

con tipo de vínculo “bonding”, dejando al margen todo aquello que se establezca a partir de
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relaciones asimétricas o jerarquizadas (Valdivia Vizarreta, 2013). Según Ye (2019) esto

demuestra un capital social débil donde para este grupo específico sería complicado acceder

por sí misme a bienes públicos mediante la Administración, posible causante de una visión

adultocentrista de el repartimiento de la riqueza y el acceso a los servicios públicos.

A través de este análisis entendemos la homogeneización y limitaciones del Capital

Social dadas según Vargas (2003) por el contexto histórico-social, el cual nos conlleva a una

sociedad individualista donde la asociatividad y la confianza entre individues se encuentra en

“destrucción creativa” mediante los procesos de modernización. Además, Martínez Palacios

(2020) nos alerta sobre las políticas públicas destinadas a combatir la soledad como un posible

agravante, patologizando la misma. Pero, también esto puede ser parte de las consecuencias

de las restricciones de movilidad de la COVID-19 e influenciar en nuevas formas de

configuración social convirtiendo la interacción presencial como un componente establecido

bajo el privilegio social como comentan Luhmann y Hawkley (2016).

Triangulación de los resultados: Cartografía y Entrevista

Para contrastar los resultados obtenidos mediante el análisis de los espacios seguros

del fotovoz y el análisis de sus resultados basándose en el Capital Social con la dinámica

cartográfica y la entrevista a une sociologue especialista en Espacio Seguro.

Cartografía

Nuestra primera intención en este estudio fue el de realizar una cartografía social sobre

los espacios seguros, pero como explicaremos después en las limitaciones, los tiempos

complicaban el acceso a la participación de manera presencial. Así que convertimos la

dinámica cartográfica, en una dinámica para contrastar resultados. Entonces, nos dispusimos a

diseñar una dinámica grupal, más parecida a un focus group, en la que lanzar preguntas

anteriormente diseñadas según las variables y donde poder reflexionar colectivamente a partir

de la identificación de los espacios seguros mediante la herramienta Google Earth.

Este mapeo fue digital, porque la participación de las 9 personas del grupo LGTBI

GANG, acudieron a esta dinámica de manera híbrida. De manera presencial asistieron 6

personas y digitalmente a través de Google Meet participaron otras 3. De esta manera,
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dábamos la oportunidad de facilitar el acceso a la participación a aquellas personas que ese

día no podían estar de manera presencial o incluso suelen tener dificultades para participar en

grupos de manera presencial por aspectos de salud mental.

Frente a esta situación, en un primer momento se señaló todos aquellos espacios

seguros que tenían a través de Google Earth y se marcaban, construyendo así un listado de

espacios seguros de les participantes. Esto sirvió para una vez se iban lanzando las preguntas,

se podía reflexionar mediante los diferentes espacios detectados. Esto facilitó la conversación,

porque otra de las limitaciones que en el siguiente bloque especificamos, es el nivel de

narrativa que les adolescentes tienen para comunicar y expresar sus experiencias sobre los

espacios seguros. Lo detallaremos más en el siguiente bloque, pero suelen construir frases

inacabadas, muy repetitivas, a veces sin sentido coherente y, por tanto, la interacción entre el

mapa y las preguntas, se facilitaba la verbalización de estas respuestas.

Una vez descrita cuál fue la dinámica de la sesión “cartográfica”, nos disponemos a

ayudarnos de la herramienta digital de Voyant-tools.org para analizar las respuestas recogidas

durante la sesión. El documento que recoge estas respuestas (Figura 27), está escrito en

catalán y castellano, así que lo hemos traducido a una sola lengua para que la herramienta

haga un mejor análisis de las respuestas, sin perder contenido, ya que tanto el catalán como el

castellano es nuestra lengua materna.

Antes de comenzar con el análisis del texto, lo primero que podemos observar es el

listado de espacios seguros identificados en esta sesión colectiva. Dónde, de manera contraria

a las narrativas individuales a partir del fotovoz, aquí si se detectan espacios institucionalizados

del ámbito educativo. Por ejemplo, la Biblioteca Esteve Paluzie, el Hospital de Mollet, la

Facultad de Filosofía y Letras de la UAB, el Instituto Vallès de Sabadell y la librería Synusia de

Terrassa. Aún así, la mayoría de espacios identificados siguen estando vinculados al ocio, el

tiempo libre y espacios del ámbito privado o familiares.

Si nos disponemos a analizar las respuestas recogidas de esta dinámica cartográfica,

podemos extraer la siguiente nube de palabras:
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Figura 27. Nube de palabras dinámica cartográfica con Voyant-tools.

A partir de la evidencia en que los resultados son muy similares a los dos análisis

previos sobre los resultados del fotovoz y del Capital Social, realizamos la siguiente tabla 10,

donde podemos observar que variables han aparecido de nuevo con relevancia en la dinámica

“cartográfica”.

Tabla 10. Triangulación de los resultados con la dinámica cartográfica (elaboración propia)

Triangulación de los resultados con la dinámica cartográfica

Resultados E.S. Fotovoz Resultados E. S. Capital Social Dinámica cartográfica

Comunidad Horizontal

Micro “sentirte segure”

“Bonding” “casa, abuela”

Reducida “personas, tranquilidad”

Homogénea “sentirte, libertad, misme”

Protección
Expectativas sobre el

apoyo/recursos “seguridad, comprensión”
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Reciprocidad “bienestar”

Sentimiento Confianza “gente, amable”

Respeto Mutuo Soporte Mutuo “apoyos”

Valores “libre, prejuicios”

Espacio Relaciones interpersonales “casa, amigues, abuela”

Con esto volvemos a observar la importancia que tiene el espacio donde se generan

relaciones sociales basadas en la confianza y libre de prejuicios. Donde los sentimientos sean

de protección, seguridad, libertad y calma. Además, tiene que ser una vinculación de respeto

mutuo y donde haya soporte a partir de la comprensión.

Con la figura 25, podemos comprobar que la triangulación de datos entre los resultados

previos y la dinámica cartográfica van en la misma dirección, dando énfasis en las mismas

variables identificadas en las narrativas del fotovoz.

La única excepción que ha salido de estos resultados, es la identificación de espacios

institucionales, educativos o socioeducativos, sin aun así convertirse en la mayor parte, pero en

las narrativas del fotovoz no aparecieron ni una sola vez.

Entrevista

Durante el proceso de recogida de datos, tuvimos la oportunidad de conocer a Martin

Vázquez via Instagram. Vázquez (2022), ha finalizado sus estudios en sociología haciendo

entrega de su trabajo final de grado con matrícula de honor sobre los espacios seguros en los

activismos LGBTIQ gallegos.

A través de su estudio realizamos una comparativa entre ambos resultados, aunque la

muestra o objeto de estudio no comparta la edad o el territorio. Aún así, el objetivo del estudio

de Vázquez es el de explorar las características y potencialidades de los espacios seguros

LGBTIQ desde la perspectiva de los activismos gallegos. Este objetivo lo hace muy próximo al

nuestro. Aunque partimos de bases teóricas distintas, ambos estudios identificaron

características de los espacios seguros para personas LGTBIQ.
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Para alcanzar estos resultados, utiliza la metodología de “Café do Mundo” como técnica

de investigación. El CM busca ser una herramienta de indagación participativa que facilita el

cambio social al escuchar, recopilar y poner en común tantas ideas y opiniones como sea

posible. No se trata de una herramienta de consenso o confrontación de posiciones, sino,

desde una perspectiva premisa de que todas las ideas compartidas son válidas y de interés,

busca valorar y recopilar toda su diversidad, favoreciendo la creación de soluciones con

voluntad de inclusión. Ya que el ámbito de este estudio es la realidad y necesidades

específicas de las personas LGBTIQ.

Tras la transcripción y análisis de las conclusiones de cada uno de los grupos de

trabajo, se presentan las principales ideas compartidas, en un intento de caracterizar los

espacios el seguro LGBTIQ desde la perspectiva de las militancias gallegas. Concluyendo, el

estudio de Vázquez identifica estos diez conceptos característicos de los espacios seguros:

Espacios físicos cuidados, espacios informales, espacios corresponsables ante la violencia,

espacios abiertos a la crítica y el error, espacios inclusivos, espacios conscientes de privilegio,

espacios abiertos al conflicto, espacios de vulnerabilidad, espacios de desarrollo personal,

espacios como red de apoyo.

Según los resultados de nuestra investigación en comparativa con los resultados de

Vázquez, coinciden y aparecen todas las características de manera relevante, salvando las

diferencias de lenguaje y expresión sobre los espacios seguros. En la siguiente tabla 11

colocamos ambos resultados en los extremos y en el centro aquellas evidencias que describen

los mismos factores o características de los espacios seguros.

Tabla 11. Resultados comparados a partir del estudio sociológico de Vázquez (elaboración propia).

Resultados E.S. LGTBI GANG Coincidencias y similitudes Resultados Vázquez (2022)

Espacios

“Por lo tanto, es importante que
los participantes presten
atención y cuidado espacios,
valorando la propia seguridad
física, el confort y la
tranquilidad.”

Espacios físicos cuidados

Comunidad Horizontal “Se valora positivamente la no
formalidad, la no Espacios informales
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institucionalización y la no
mercantilización de los
espacios.”

Sentimiento

“los espacios seguros deben ser
espacios explícita y claramente
posicionados ante todas las
formas de violencia
LGBTIQfóbica, principal
amenaza a la percepción de
seguridad, así como otros tipos
de violencia desde una
perspectiva interseccional:
machismo, racismo, xenofobia,
capacitismo, etc.”

Espacios corresponsables ante
la violencia

Espacios abiertos a la crítica y
el error

Espacios inclusivos

X X Espacios conscientes del
privilegio

Respeto Mutuo

“los espacios seguros cuentan
con un reglamento que informa
a todas las personas que
acceden al mismo. Dentro de
dicha regulación, deberán
comunicar expresamente la
incorporación de protocolos,
herramientas o equipos para la
gestión de conflictos.”

Espacios abiertos al conflicto

Espacios de vulnerabilidad

X X Espacio de desarrollo personal

Protección

“gran potencial atribuido a
este tipo de espacios a la hora
de generar redes de apoyo
intergeneracional, con
importantes beneficios para
personas LGBTIQ, ayudando a
reducir su soledad o
aislamiento.”

Espacios como red de apoyo
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Limitaciones

● Se ha realizado el estudio de caso de un grupo concreto, constituido por 35

adolescentes y 10 personas del entorno familiar. Pero, participantes de manera

activa en total han sido 10 en el fotovoz y 9 a través de la dinámica cartográfica

híbrida. Por ende, los resultados obtenidos sobre la base de la investigación

efectuada, no serán generalizables ni extrapolables a otros estudios o grupos.

● La realización de un estudio de caso de un aula concreta, limita que los

resultados sean extrapolables, por lo cual habría resultado interesante trabajar

con otros grupos adolescentes LGTBI+ de la provincia de Barcelona para la

posibilidad de comparar resultados, y con base a ellos abrir nuevas líneas de

investigación.

● La participación en el estudio ha sido relevante en porcentaje, pero escasa por la

complicación del objeto de estudio. Aún siendo referente de estes adolescentes

y hacer encuentros quincenales, el tiempo material para realizar la investigación

no ha sido el adecuado para los ritmos que demandaban les participantes.

Además, el momento de recogida de datos ha coincidido con época de

examenes y finalización de las clases. Esto ha limitado la recepción de más

narrativas en el fotovoz.

● El instrumento de cartografía social, no se ha podido llevar a cabo por la baja

participación presencial y porque necesitaba de una implicación de la cual no se

tenía acceso a nivel temporal. Pero, ha acabado siendo una herramienta para

guiarse en una especia de focus group y de inicio para la devolución de los

datos sobre el contexto histórico con las familias del grupo participante.

● La construcción del discurso en adolescentes y su verbalización o comunicación,

también ha sido una limitación. Este grupo comunicaba sus narrativas con frases

inacabadas, a veces sin orden gramatical, con frases “hechas” y basadas en la

repetición, sin recursos aparentes hacia sinónimos o expresiones más
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elaboradas. Por un lado, esto confirma el acierto de la metodología del fotovoz,

pero limita la profundidad de análisis de los audios recibidos.

● No disponíamos del atlas.ti versión 8 facilmente y por ello en la segunda parte

de triangulación de datos en el análisis cartográfico, hemos optado por la

herramienta voyant-tool.

Conclusiones
Dando respuesta a la pregunta de investigación les adolescentes del grupo LGTBI

GANG construyen sus espacios seguros en espacios íntimos, reducidos en volúmen de

personas y vinculados al ocio. Esto se configura mediante el respeto mutuo, donde se sienten

protegides de violencias psicológicas y se vinculan emocionalmente con seguridad sin ser

juzgades.

En referencia a los objetivos de esta investigación se ha identificado que este grupo

participante muestra importancia sobre la red social como una red de soporte con la que se

consigue la sensación de seguridad, confianza, reciprocidad y disponibilidad de apoyo social,

emocional o instrumental. El contexto histórico-social individualista, las restricciones de

movilidad de la COVID-19 y adolescentes criades bajo marcos de crisis económicas pueden

ser influencia a nuevas formas de configuración social, convirtiendo la interacción presencial

como un factor recurrente bajo paraguas de privilegio social y no un derecho compartido

comúnmente.

Concluyendo, a partir de los resultados descritos en este estudio, les adolescentes del

grupo LGTBI GANG de Sabadell, construyen espacios seguros que posibilitan generación de

capital social mediante un espacio de relaciones interpersonales, donde se pueda percibir la

sensación de pertenencia sobre una comunidad horizontal. Esta percepción se crea a partir de

la interacción entre un número reducido de personas y de manera homogénea. Esta

configuración les ayuda a mantener una percepción de protección basada en la confianza,

valores comunes, el soporte mutuo y las expectativas de apoyo o recursos necesarios.
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En este estudio hemos identificado algunas implicaciones del capital social como el tipo

de vínculo “bonding”, la importancia del soporte mutuo y las expectativas sobre el apoyo de la

comunidad a nivel “micro” en la construcción y el mantenimiento del espacio seguro para

algunas personas del grupo LGTBI GANG. Decimos algunas, porque de las 32 posibles

participantes, han participado de manera activa 17, 10 en las narrativas del fotovoz y 9 en la

dinámica cartográfica. En este caso, hubiese sido interesante conocer en más profundidad

aquellas personas que no participaron, justificando su nula disposición de espacios seguros.

Siendo esta una debilidad del estudio, porque éramos conscientes de la posibilidad de recibir

narrativas sobre espacios inseguros, pero las personas más dispuestas a relatar estos

espacios, se limitaron a no participar.

Aún así, se han podido identificar aquellas características que son importantes a la hora

de crear un espacio seguro para les participantes del estudio. Por ejemplo, la sensación de

protección, el respeto mutuo, la comunidad horizontal y la variabilidad de espacios entre lo

presencial, lo digital y lo emocional, a partir de narrativas multimedia. Esta identificación, nos ha

facilitado el análisis de las relaciones sociales de estos espacios seguros mediante la

fundamentación teórica sobre el Capital Social que nos ayuda a imaginar una fotografía de

cómo ha de ser un espacio seguro ideal para las personas LGTBI+.

Como mencionamos previamente, una de las limitaciones de este estudio de caso, es el

de no haber podido hacer partícipe a todo el grupo LGTBI GANG. Si los tiempos de recogida de

datos hubiesen sido más extensos, podríamos haber contado con más narrativas, porque

algunes de les participantes estaban en época de exámenes o se pusieron en contacto con

nosotres una vez ya habíamos cerrado el período de recogida de datos. De todas maneras,

nuestro objetivo era el de conocer con mayor profundidad un aspecto como es Espacio Seguro,

de manera exploratoria y sin intención de generalizar o extrapolar los resultados. Nos

dispusimos a conocer una realidad concreta y situada. Por ello se eligió la metodología de

investigación de caso único, también por la unicidad del tipo de grupo y por su vacío literario.

Otra de las limitaciones del estudio, ha sido la ejecución de la metodología de

cartografía social. Hubiese sido interesante tener los resultados del análisis del fotovoz, para

diseñar la cartografía social y así poder lanzar preguntas específicas, basadas en estos

resultados previos. Esto nos podría haber ayudado a complementar los resultados previos y no

solo a contrastarlos. Para ello hubiésemos necesitado de mayor participación y haber podido
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diseñar una metodología híbrida con criterios de calidad para que los objetivos de la cartografía

hubiesen sido apropiados a su metodología participativa.

Por todo lo descrito previamente, hemos creído oportuno escuchar las experiencias de

les mismes adolescentes para entender cómo podemos facilitar esta seguridad en el ámbito

educativo para la comunidad LGTBI+. Por ello, recomendamos tener en cuenta en el diseño de

programa educativo el de asegurar un clima de espacio seguro basados en las conclusiones de

este estudio. Esto quiere decir poder diseñar espacios educativos poniendo especial atención

en las relaciones horizontales, entre les diferentes agentes del centro y sus alumnes. Además,

conseguir metodologías pedagógicas que fomenten la confianza, la protección y el respeto

mutuo. Con esto debemos alcanzar un espacio educativo donde los sentimientos y las

emociones se asemejan al espacio de tiempo libre y ocio, mayormente identificados por les

adolescentes LGTBI+, para incidir en la promoción de un bienestar de manera integral.

Líneas futuras de estudio
Por las mismas limitaciones del estudio, una de las líneas que podrían ser relevantes

para enriquecer estos resultados sería llevar a cabo el desarrollo de un estudio de

investigación-acción, con el mismo grupo, mediante la cartografía social haciendo partícipes a

les adolescentes, familiares y amistades.

Más allá de esta ampliación de resultados, se podría realizar un estudio comparativo

con otro grupo del contexto próximo y poder comparar resultados sobre las características

cruciales a la hora de construir sus espacios seguros.

Además, nos surgen nuevas preguntas, por ejemplo: ¿Qué acciones pedagógicas de la

educación inclusiva fomentan los espacios seguros para la comunidad LGTBI+? ¿Qué

espacios educativos identifican les adolescentes LGTBI+ como espacios seguros? ¿Disponer

de más espacios seguros educativos asegura un mayor nivel de Capital Social para las

personas LGTBI+?
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Anexos

Tabla 12. Línea cronológica historia LGTBI+

AÑO ¿QUÉ SUCEDIÓ? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

1969 Los disturbios de Stonewall, en la ciudad de Nueva
York en mayo de 1969

Esta manifestación se considera la fecha año 0 del
movimiento LGTB moderno.

1970 Se publica la primera novela con personajes
abiertamente homosexuales por Manuel de Pedrolo.

“Un amor fora ciutat” se escribe en 1959, pero
publicada 11 años más tarde, el escritor fue procesado
por el Tribunal de Orden Público acusado de escándalo
público.

1972
Creación de AGHOIS (Agrupación Homófica para la
Igualdad Sexual) o MELH (Movimiento Español de
Liberación Homosexual)

Son los comienzos del movimiento organizado en
España, aún bajo la dictadura franquista. Tenían por
objetivo la necesidad de implicarse en la educación
urgente de la sociedad española, pero este tipo de
grupos fueron ilegales hasta 1980.

1972 Creación del FAGC (Front d’Alliberament Gai de
Catalunya)

Trabajaron desde el exilio en Francia, donde
publicaban una revista clandestinamente con la
colaboración de abogados, doctores y políticos.

1976 Se constituyó el “Institut Lambda”
Empresa colectiva sin fines lucrativos, formada por
personas de diferentes profesionales, dedicada a la
asistencia, ayuda y orientación de los homosexuales.

1977 La celebración del primer “Día Mundial del Orgullo Gay”
en Barcelona.

Este evento exigía la inmediata derogación de la
discriminatoria Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social. Este acto fue brutalmente reprimido por la
policía antidisturbios, siendo numerosos los agredidos y
detenidos.

1978 Aprobación de la Constitución española en diciembre
de 1978

Se derogó en 1979 la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, por ser incompatible con la
democracia.

1979 Nace la ILGA (La Asociación Internacional de las
personas LGTBI)

Dedica gran parte de su trabajo a la observación y
denuncia todo tipo de violencia hacia la comunidad, ya
sea del marco constitucional, laboral o la
criminalización de la diversidad sexual y de género.

1981

La Recomendación 924 del Consejo de Europa se
convirtió entonces en el primer tratado del mundo,
antidiscriminatorio y de reconocimiento de los derechos
de las personas homosexuales.

Esto se alcanzó a partir de una moción de la
parlamentaria holandesa del partido laborista, Sra.
Voogd, que fue presentada su propuesta a votación de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
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1981 Aparece el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Aquirida, en inglés AIDS)

Enfermedad que comportará estigmatización dentro de
los colectivos conocidos como marginales, entre ellos
los hombres homosexuales y las trabajadoras
sexuales. La primera muerte reconocida en Cataluña
fue el activista Miquel Arias en ese mismo año.

1981 Creación de la Coordinadora de Frentes de Liberación
Homosexual del Estado Español (COFLHEE)

Se realizó una campaña para modificar el código de
justicia militar que condenaba y castigaba cualquier
acto desviado incluyendo prácticas sexuales disidentes.

1984 El FAGC i la COFLHEE elaboran una Ley
antidiscriminatoria para el Parlamento

El Parlamento Europeo aprueba la primera iniciativa a
favor de la adopción de medidas tendentes a promover
la igualdad de lesbianas y gais, y el 7 de mayo de 1988
el Consejo de Europa reconoce la eficacia de los
contratos y pactos matrimoniales entre convivientes de
hecho.

1984
Aparecen organizaciones de mujeres lesbianas como
Red de Amazonas y Ca la Dona con activistas al frente
como Núria Casals, Grettel Ammann y Carme Porta.

Ha colaborado en numerosas ocasiones con el FAGC y
ha desarrollado un intenso trabajo teórico,
especialmente en lo relativo a las discriminaciones
legales contra las lesbianas.

1987

Aparecen los primeros grupos como la
AET-Transexualia (Asociación Española de
Transexuales)  y CTC (Colectivo Transexual de
Catalunya)

Se pusieron como objetivo conseguir el derecho a la
inclusión de los tratamientos sanitarios en la Sanidad
Pública, la lucha contra la discriminación social, la
creación de un espacio de información sobre
transexualidad ante la constatada falta de referencias,
etc.

1990
La Asamblea General de la OMS elimina la
homosexualidad de su lista de enfermedades
psiquiátricas

La homosexualidad dejó de ser una enfermedad

1991
Amnistía Internacional consideró los presos de
conciencia a las personas encarceladas por su
orientación sexual

Estas personas eran consideradas “desechables, la
sociedad, la familia, los vecinos les agredían e incluso
asesinaban sin que se llevaran a investigación.

1991 Sonia que fue asesinada por un grupo de neonazis La cual obtuvo reconocimiento en la Glorieta de los
músicos de Barcelona gracias a COFLHEE

1994
Resolución sobre la igualdad de derechos de los
Homosexuales y de las Lesbianas en la Comunidad
Europea

A raíz del informe, se instó a todos los países que aún no
lo habían hecho a promulgar leyes que protejan los
derechos básicos de personas LGBT.

1995 Se edita el primer número de la revista del FAGC
“Homosexualitats”

Uno de los primeros medios de difusión de contenido
de interés pedagógico e informativo para la comunidad
LGTB

1996 Manifestación convocada por FAGC en Sitges contra la
actuación policial

Por primera vez, la policía protege a la comunidad de
los ataques de la extrema derecha.
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1997 Celebración del 28 de junio “Día del orgullo gay” Por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona se
implica con la celebración.

1998 Constitución de unión de pareja estable en Cataluña
Se hace distinción por primera vez entre parejas
heterosexuales y homosexuales.

1999 Se edita y distribuye la primera “Guía
antidiscriminatoria de gais i lesbianas”

Uno de los primeros protocolos para educar a la
población española post franquista.

2002
Un juez condena con la agravante de homofobia por
primera vez a un agresor de dos mujeres lesbianas en
Hospitalet de Llobregat

Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2004 Campaña contra las agresiones homófobas en Paseo
de Gracia y Sabadell

Movimiento neo-nazi (fascista) en Catalunya con una
gran organización violenta en Sabadell

2005
Adquisición de derechos como el matrimonio en el
Estado Español y de adopción entre parejas
homosexuales

Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2006 Aprobación de los Principios de Yogyakarta
Carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo
de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Ginebra.

2006 Derecho a la reproducción asistida Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2007 Creación del “Consell LGTBI de Catalunya”

El CMLGTBI trabaja para aumentar la representatividad
y así conseguir la heterogeneidad de las personas y
grupos sociales que conforman el clúster LGTBI y
llegar especialmente a sectores LGTBI que quedan al
margen de los mecanismos establecidos.

2007 Primera unidad de atención especializada LGTBI en los
“mossos d’esquadra”

2007 Ley de identidad de género Reconocimiento de los derechos de las personas
Trans*

2008 Nace el Observatorio contra la homofobia (OCH)

Trabajan en el diseño e implementación de  un sistema
de observación permanente frente a la discriminación y
la homofobia, bifobia, transfobia en los diferentes
escenarios donde se puedan producir.

2009
Se crea la fiscalía provincial de delitos de odio y
discriminación añadiendo a la ley de asilo el concepto
de orientación sexual

2014

Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros
e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia
y la transfobia.

2015 Se establece el código penal por delitos de odio.

2016 Creació de la Xarxa SAI LGTBI (Servei Atenció Integral
LGTBI)

2019 Aumentan las incidéncias por LGTBIfóbia en Catalunya
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2021 Asesinato de Samuel (delito de odio) Movilización ciudadana por todo el país

2021
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no
discriminación por razón de identidad de género,
expresión de género y características sexuales

2022 Llei trans* catalana (por confirmar)
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Tabla 13. Variables de medición sobre el Capital Social (Valdivia,
2018)

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADORES Autores (Capital Social)

CONTEXTO DE
LAS REDES

Red interpersonal

Familia, amigos, vecinos, compañeros
de estudios y de trabajo

Valdivia Vizarreta, P. (2018). El capital
social como fundamento para la
evaluación de la sostenibilidad para los
telecentros de Cataluña: la construcción
del referente de buena práctica.

Elaborado a partir de Serrano (2002)
Durston (2003) y Franke (2005)

De manera horizontal

Red grupal Dinamizadores/as, educadores/as,
usuarios/as

Red comunitaria

No usuarios/as, asociaciones locales,
ayuntamiento, empresas, comercios
locales, medios de comunicación,
voluntarios/as de otras asociaciones.

Red Societal
Grupos formales jerárquicos (Centros
educativos) (formal/no formal)
(privado/público/concertado)...

Red Bonding (Lazo)

Son relaciones socialmente estrechas,
generadas a partir de puntos de
coincidencia heredados (sexo, edad,
nacionalidad) o creados como resultado
de compromisos para toda la vida y un
contacto frecuente (posiblemente
vecinos). Grupos de pertenencia
(relación inmigrantes-familia). Valdivia Vizarreta, P. (2018). El capital

social como fundamento para la
evaluación de la sostenibilidad para los
telecentros de Cataluña: la construcción
del referente de buena práctica.

Elaborado a partir de Woolcock &
Narayan (2000) Banco Mundial

Red Bridging (puente)

Son relaciones horizontales o con una
distribución simétrica entre sus
miembros. Hace referencia a lazos
medianamente estrechos y se basa en
puntos de coincidencia adquiridos.

Red Linking (eslabón)

Son relaciones asimétricas, en su
mayoría verticales, se da entre grupos
diferentes o ubicados en distintos
espacios de acción y poder.

ESTRUCTURA
DE LAS REDES

Tamaño de la red
Se refiere al número y variedad de
conexiones de los individuos o grupos
pueden tener.

Valdivia Vizarreta, P. (2018). El capital
social como fundamento para la
evaluación de la sostenibilidad para los
telecentros de Cataluña: la construcción
del referente de buena práctica.

Elaborado a partir de Edwards (2004)
Australian Bureau of Stadistics

Putnam & al. (1993) Woolcock Coleman
(1998) OECD (2001) Fukuyama (1999)
y Trewin (2000)

Frecuencia/ Intensidad
del contacto

Número de contactos entre la red de
miembros y si es débil o fuerte

Densidad y franqueza Consiste en el nivel de interconexión
entre usuarios

Transitoriedad y
movilidad

Capacidad de rotación de personas
miembros de la red
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Propósito común

Intención compartida o motivación, un
resultado previsto o deseado, final o en
el objetivo para el cual un grupo o
comunidad se juntan.

Participación social

Capacidad de involucrarse en acciones
de la red, sean de índole social, cívica,
política, detalla la participación activa y
la pasiva, la participación formal y la
informal.

Aceptación de la diversidad y la
Inclusión

Edwards (2004) Australian Bureau of
Stadistics

Putnam & al. (1993) Woolcock Coleman
(1998) OECD (2001) Fukuyama (1999)
y Trewin (2000)

Reciprocidad y
confianza

Grado de interdependencia con que
actúan las personas, como el nexo
entre las partes, que contribuye a
expandirlo a través del asociacionismo
cívico. En una comunidad donde la
reciprocidad es fuerte, las personas se
preocupan por los intereses de los
demás.

Reciprocidad específica: “yo hago esto
por ti, si tú haces esto otro por mi”

Reciprocidad generalizada: “yo hago
esto por ti, sin esperar nada concreto,
aguardando, confiado a que algún otro
haga algo por mí más adelante; ”

Confianza: Voluntad de aceptar riesgos.
Se refiere a la fiabilidad de una persona
o de una red, implica honestidad,
responsabilidad, trato justo y nivel de
competencia.

Harper, R., & Kelly, M. (2003)
Measuring social capital in the United
Kingdom

Atria (2003) La dinámica del desarrollo
del capital social: factores principales y
su relación con movimientos sociales

Edwards (2004) Australian Bureau of
Stadistics

Diversidad de la red

Capacidad de aceptación de la
diversidad en relación con la raza, el
género, la edad, el origen étnico,
capacidad sexual, orientación,
diversidad física, intelectual o psico,
atributos biológicos, estatus
socioeconómico, creencias religiosas o
espirituales, creencias políticas y otras
diferencias humanas/inclusión.

Franke (2005) Policy Research
Iniciative / Canada

Woolcock, MIchael and Deepa Narayan
(2000) Australian Bureau of Stadistics
Zukewich et NOrris (2005)

SENTIDO DE LAS
REDES

Razones que los unen

Es una intención compartida o
motivación, un resultado previsto o
deseado, final o en el objetivo para el
cual un grupo o comunidad se juntan

(Grootaert, C. & van Bastealaer, T.
2002) (Edwards, Measuring social
capital an australian framework and
indicators, 2004) (Franke, 2005)
(Kilpatrick, Johns, & Muldord, 2010)

Expectativas
Respecto a lo que espera de la red y el
apoyo mutuo o las expectativas de la
ayuda de un compañero de trabajo.

(Grootaert & van Bastelaer, 2002)
(Trewin, 2006)

Condiciones de acceso Hacen referencia a la existencia o
ausencia de soluciones alternativas,

(Lin, 1999) (Edwards, Measuring social
capital an australian framework and
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sentimientos de la dependencia, la
dificultad de pedir ayuda, la evaluación
de los límites de la capacidad para
ayudar, etc.

indicators, 2004) (Fisher, 2013)

Relevancia de los
servicios recursos

Consiste en proporcionar una amplia
gama de servicios y oportunidades de
participación social.

(Trewin, 2006)

Intercambio y
generación de
conocimiento

Hace referencia al número de fuentes
de información, el intercambio de
conocimientos, a la difusión de la
información, a los procesos de
aprendizaje, al intercambio y la
creación de conocimientos, habilidades
y valores, dentro y entre los grupos.

(Grootaert & van Bastelaer, 2002)
(Edwards, measuring social capital an
australian framework and indicators,
2004) (Zukewich & Norris, 2005)
(Fisher, 2013) (Lee, park, & lee, 2015)
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