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FUNDACIÓN LUIS VIVES (2011). Modelos euro-
peos en la evolución del Tercer Sector So-
cial. Madrid: Obra social Caja Madrid-
Fondo Social Europeo

El presente monográfico es un estudio rea-
lizado por Antares Consulting, con Ricard
Valls Riera como director de la publicación. Es
el segundo de una serie de publicaciones muy
interesantes sobre el Tercer Sector Social que
la Fundación Luis Vives, con el patrocinio de
Caja Madrid, inició con la publicación del
Anuario del Tercer Sector Social en España, en
el año 2010

Ambos estudios nos plantean de manera or-
ganizada y fácilmente accesible los datos, la
información y el análisis que nos permiten
acercarnos a la realidad de un sector con gran
incidencia en los Servicios Sociales, especial-
mente a partir de la década de 1990 por el pro-
ceso de gestión externa de los servicios públi-
cos, que ha puesto de manifiesto la necesidad
de medir el valor añadido que las entidades sin
ánimo de lucro aportan a la cohesión social y a
la eficacia de los servicios.

Teniendo en cuenta las distintas realida-
des y tendencias en el escenario europeo, a
modo de orientación, el estudio adopta la si-
guiente definición del Tercer Sector Social:
«El Tercer Sector de acción social es el ámbi-
to formado por entidades privadas, de carác-
ter voluntario, no gubernamentales y sin áni-
mo de lucro, que surgidas de la libre
iniciativa ciudadana, funcionan de forma au-
tónoma y solidaria tratando, por medio de ac-
ciones de interés general, de impulsar el re-
conocimiento y el ejercicio de los derechos
sociales, de lograr la cohesión y la inclusión
social activa de las personas en todas sus di-
mensiones, prestando especial apoyo a aque-
llas personas y grupos sociales que se en-
cuentran en situación más vulnerable o en
riesgo de exclusión social».

Parte de que las cuatro funciones básicas
del Tercer Sector Social son: la función de co-
hesión social; la función de participación de-

mocrática; la función de generador de valores
y la función de prestación de servicios.

El interés y la oportunidad de este estudio
radica en los siguientes aspectos:

1. La necesidad de realizar estudios com-
parativos sobre la situación y tendencias del
Tercer Sector español con otros países europe-
os. Hasta ahora solo disponíamos de estudios
parciales, en los que no se aborda una perspec-
tiva cualitativa.

2. La realidad española actual en la que el
Tercer Sector está en un fuerte proceso de cre-
cimiento y transformación, tanto en su activi-
dad como en su articulación.

3. La necesidad de conocer la experiencia
de los países de un entorno europeo cercano,
en los que la configuración del Tercer Sector
ha estado muy ligada al desarrollo de los siste-
mas y modelos de bienestar social de cada uno
de los países.

4. Los cambios recientes, económicos y
sociales, tan vertiginosos, someten al Tercer
Sector a una continua evolución y a la necesi-
dad de plantearse su posicionamiento, su estra-
tegia y los nuevos retos que debe abordar.

5. El Tercer Sector es clave en la provi-
sión de servicios y en el caso español debe re-
flexionar sobre su modelo de desarrollo así co-
mo sobre cuál es su aportación al sistema de
bienestar social.

El estudio se centra en cinco países: Italia,
Gran Bretaña, Francia, Alemania y España.

La metodología del estudio se realizó a par-
tir del análisis de documentación de cada país,
las entrevistas cualitativas con expertos inter-
nacionales y la realización de talleres con ex-
pertos. Finalmente, para la elaboración de las
conclusiones finales se identificaron los facto-
res de cambio y las tendencias comunes en los
países analizados y los retos del Tercer Sector
Social en España.

La información y análisis de la realidad de
cada país está muy bien estructurada y en po-
cas páginas permite tener una visión muy cer-
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tera sobre su realidad. También aportan una bi-
bliografía muy interesante y actualizada sobre
los principales documentos y los documentos
de apoyo lo que facilita que las personas inte-
resadas puedan ampliar su conocimiento.

En el último capítulo, que aborda la conso-
lidación del Tercer Sector Social en los cinco
países estudiados, se pone de manifiesto, por
una parte, la importancia de los factores histó-
ricos en los propios modelos de organización
de Tercer Sector social, y por otra, la tendencia
unificadora de las decisiones de la Unión Eu-
ropea en las políticas de partenariado entre el
sector público y el Tercer Sector social.

Las conclusiones se pueden resumir en es-
tos nueve aspectos:

1. La evolución histórica y de desarrollo
del Tercer Sector Social está fuertemente vincu-
lada al papel que en cada uno de los países ha
asumido el Estado y la propia sociedad civil.

2. El Tercer Sector Social se ha visto im-
pulsado a partir de los 90 por el proceso de
gestión externa de los servicios públicos.

3. Uno de los aspectos comunes que des-
tacan del análisis de los cinco países, es que la
consolidación del Tercer Sector Social como
conjunto se fortalece con el mejor conocimien-
to del propio sector.

4. El Tercer Sector Social se enfrenta al
reto de poner en valor sus aspectos diferencia-
les como sector no lucrativo.

5. Es común en todos los países el creci-
miento cuantitativo del Tercer Sector Social, de
su profesionalización y de su papel en la crea-
ción de empleo.

6. El Tercer Sector Social tiene la necesi-
dad de medir el valor añadido que aporta a la
cohesión social y a la eficacia de los servicios.

7. La mejora de la capacidad de inciden-
cia política, las plataformas de tercer nivel y
las redes europeas, figuran como aspectos cla-
ve del Tercer Sector a corto plazo.

8. Tendencia a la agrupación en platafor-
mas regionales, estatales y sectoriales

9. El proceso de consolidación del Tercer
Sector Social está teniendo un nuevo efecto
de unión de estrategias de todo el sector no
lucrativo.

El estudio finaliza con una frase:« De la ca-
pacidad del Tercer Sector Social de crear siner-

gias entre sus estrategias y actividades, de la
capacidad de innovación y de asumir los retos
actuales depende, en buena parte, su futuro».

Montserrat CASTANYER VILA.
Presidenta de INTRESS

MIRANDA ARANDA, M. (Coord.) (2011): Políti-
ca Social y Trabajo Social: Desarrollo his-
tórico y debates actuales. Zaragoza: Edi-
ciones de la Universidad de Zaragoza.

En el presente libro el Dr. Aranda, académi-
co experto en la Historia del Trabajo Social,
autor entre otros de «De la caridad a la ciencia,
I. Trabajo Social: La construcción de una dis-
ciplina científica», incide en la importancia
que tienen las Administraciones Públicas y las
Políticas Sociales que de éstas emanan. El pre-
ocuparse por los grupos sociales más desfavo-
recidos y en riesgo de exclusión es una compe-
tencia esencial de las Administraciones a nivel
autonómico, y concretamente de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón(comunidad en la que
imparte su docencia). Además en este periodo
histórico en el que estamos inmersos, en este
tiempo de crisis, aún toma más relevancia el
papel de las Políticas Sociales que se empleen,
pues son más las situaciones sociales que de-
mandan protección, como por ejemplo, el in-
cremento del desempleo y la pobreza.

El libro es fruto del IV Encuentro del Gru-
po Interuniversitario de Investigadores en Tra-
bajo Social y los diez capítulos que aparecen
en la obra son parte de las ponencias presenta-
das en dicho Encuentro y que analizaremos por
capítulos:

El sistema de Servicios Sociales. El cuarto
pilar del Estado de Bienestar
JUAN CARLOS CASTRO

En este apartado se trata la evolución que
ha sufrido el Estado de Bienestar y qué aspec-
tos han sido los que han influido en la cons-
trucción de éste. España por su devenir históri-
co, ha puesto en marcha dicho sistema más
tardíamente. Aspecto importante a tener en
cuenta.

De la mano de nuestra Constitución (habla-
mos de a partir del 1978) vino un largo proce-
so en el cual los grandes pilares del Estado de




