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1 Introducción  

La Asistencia Personal (AP) es un servicio de apoyo a la vida independiente y la 

promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, donde la 

persona usuaria decide (desde la asignación conforme a sus necesidades y 

plan personal de horas de AP dentro de los límites de cada Programa, la 

selecci ón de sus asistentes personales, horario, orientación de las actividades, 

etc.), mejorando así sus oportunidades para alcanzar una plena participación 

social en los diferentes ámbitos.  

El objetivo  de este documento es a nalizar el servicio asistencia perso nal en 

términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes 

que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia.  Además de las 

cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario 

que aporta tanto la asisten cia personal como otros apoyos . 

Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la 

asistencia personal ; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un 

mapa del servicio de asistencia personal en España  intentando recoge r 

información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de 

personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica  sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el 

sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones 

relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de 

impacto  de este servicio.  

En el segundo apartado  se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la 

primera parte del document o y se estima el impacto económico de la 

Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio  indican , más allá 

de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa 

implantación del servicio. Por tanto, c onviene reflexionar sob re la necesidad de 

potenciar la Asistencia Personal como un servicio que  favorece  la inclusión de 

las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de 

reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.  
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2 Marco metodológico y concep tual  

 

2.1 La asistencia personal  

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) que reconoce el derecho a vivir de forma independiente 

y a ser incluido en la comunidad , establec e que los Estado Partes adoptará n 

medid as para facilitar el goce de este derecho entre ellas el òacceso a una 

variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 

apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal  que sea necesaria para 

facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad  y para evitar su aislamiento 

o separación de ésta ó. 

El Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de Naciones Unidas  relacionado con las actividades llevadas a 

cabo durante 2016, cuent a con estudio temático sobre el acceso de las 

personas con discapacidad a l apoyo. El estudio tiene como objetivo 

concienciar a los Estados e impartirles orientación sobre el modo de garantizar 

el acceso a distintas formas de apoyo para las personas con dis capacidad con 

un enfoque basado en los derechos humanos . En el primer apartado, dedicado 

a explicar qué es el apoyo y en concreto el apoyo a las personas con 

discapacidad , subraya la importancia de acceder a un apoyo de calidad 

como condición fundamental p ara vivir y participar plenamente en la 

comunidad haciendo elecciones como las demás personas. Sin un apoyo 

adecuado, las personas con discapacidad están más expuestas a un trato 

negligente o a ser institucionalizadas.  La prestación de un apoyo adecuado es  

necesaria para hacer valer toda la gama de derechos humanos y permite a las 

personas con discapacidad alcanzar su pleno potencial y contribuir así al 

bienestar general y la diversidad de la comunidad en la que viven . Para muchas 

personas con discapacidad,  el apoyo es una condición indispensable para 

participar de forma activa y significativa en la sociedad  y, al mismo tiempo, 

conservar su dignidad, autonomía e independencia.  
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Respecto a la Asistencia Personal, el estudio recuerda la obligación de los 

Estado s Parte de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 

a la asistencia personal necesaria para vivir y ser incluidas en la comunidad. Y 

la define como una amplia variedad de arreglos para ayudar a una persona 

con discapacidad a realizar activi dades cotidianas , como levantarse, bañarse, 

vestirse, prepararse para trabajar, salir, cocinar, limpiar y hacer las compras. Las 

personas con discapacidad pueden precisar asistencia personal durante 

períodos de distinta duración que van desde la asistencia  a tiempo completo a 

unas horas a la semana, dependiendo de sus necesidades individuales.  

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas público en septiembre de 2017  una observación general sobre el artículo 

191. En este doc umento define la Asistencia Personal como  òel apoyo humano 

dirigido por la persona usuaria disponible para las personas con discapacidad ó. 

El Comité apunta como elementos clave  de la Asistencia Personal : 

¶ La financiación de la Asistencia personal  debe propo rcionarse sobre la 

base de criterios personalizados y debe tener en cuenta las normas de 

derechos humanos para el empleo decente. El financiamiento debe ser 

asignado y controlado por la  persona con discapacidad con el fin de 

pagar cualquier asistencia requ erida. Esta financiación debe basarse en 

una evaluación individual de necesidades y en las circunstancias vitales 

de la persona . Los servicios individualizados no deben dar como resultado 

un presupuesto reducido y / o un pago personal más elevado.  

¶ El servicio es tá  controlado por la propia persona con discapacidad . Las 

personas pueden contratar este servicio a través de proveedores o bien 

actuar como empleador directo. Las personas con discapacidad tienen 

la opción de diseñar a medida  su propio servicio, es decir, decidir por 

quién, cómo, cuándo, dónde y de qué manera se entrega el servicio y 

para instruir y dirigir a los proveedores de servicios . 

¶ La asistencia personal es una relación uno a uno . Los asistentes personales 

debe ser seleccionados, formados y su pervisados por la propia persona 

que recibe asistencia personal.  Los asistentes personales no deben ser 

"compartidos" sin el consentimiento libre y completo de la persona que 

recibe la asistencia personal.   

                                                 
1 General C omment No.5 (2017) on the right to live independently and being included 

in the community. Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  
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¶ Autogestión de la prestación del servicio . Las pe rsonas con discapacidad 

que requieren asistencia personal pueden elegir libremente su grado de 

control personal sobre la prestación del servicio de acuerdo con sus 

circunstancias y preferencias de vida. Incluso si las responsabilidades del 

"empleador" se s ubcontratan, la persona con discapacidad siempre 

permanece en el centro de las decisiones relativas a la asistencia , a 

quienes se debe preguntar y respetar sobre las preferencias individuales. 

El control de la asistencia personal puede ser a través del apo yo en la 

toma de decisiones.  

¶ El Comit® apunta tambi®n que òel concepto de asistencia personal 

donde la persona con discapacidad no tiene plena autodeterminación y 

autocontrol deben considerarse no conforme con el artículo 19 ó.  

 

Por otra parte, señala que òlas personas con requisitos de comunicación 

complejosédeben ser provistas con soportes adecuados que les permitan 

desarrollar y transmitir sus decisiones, elecciones y / o preferencias, y sean  

reconocido s y respetad asó. Y aclara que el derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad se extiende a todas las personas 

con discapacidad, independientemente de su nivel de capacidad intelectual, 

de su funcionamiento o de su necesidad de apoyo . 

El Comité reconoce los avances en el último de cenio en la aplicación del 

artículo 19 de la CDPCD. Sin embargo, considera que existe una brecha entre 

los objetivos y el espíritu del artículo 19 y el alcance de su aplicación. Entre las 

barreras relacionadas con la asistencia personal, el Comité señala:  

¶ La insuficiencia de sistemas de apoyo social y de protección para 

garantizar la independencia de la comunidad;  

¶ La Insuficiencia de los marcos jurídicos y de las asignaciones 

presupuestarias destinadas a proporcionar asistencia personal y apoyo 

individualiz ado;  

¶ La falta de estrategias y planes de desinstitucionalización e inversiones 

continuas en entornos institucionales de atención;  

¶ Conceptos erróneos sobre el derecho a vivir independientemente en la 

comunidad;  
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¶ Falta de mecanismos adecuados de vigilancia para garantizar la 

aplicación adecuada del artículo 19, incluida la participación de 

organizaciones representativas de personas con discapacidad;  

¶ Insuficiente incorporación de la discapacidad en las asignaciones 

presupuestarias generales; y  

¶ La descentrali zación inadecuada, que da lugar a disparidades entre las 

autoridades locales y la desigualdad de posibilidades de vivir 

independientemente en la comunidad de un Estado Parte.  

 

La European Network on Independent Living  (ENIL) considera la asistencia 

persona l como una herramienta básica para el impulso de la vida 

independiente é que ofrece una oportunidad para el empoderamiento  y la 

inclusión de las personas con discapacidad.  

El Foro de Vida independiente define la asistencia personal como òla prestación 

socia l directa que con más justicia ayuda a conseguir el empoderamiento  de 

una persona con diversidad funcional (por sí misma o mediante sus 

representantes legales) permitiendo solventar las necesidades cotidianas 

acorde a su proyecto auto -determinado de vida, incluyendo las actividades 

básicas para la vida diaria, el empleo, la formación, la vida social y el ocio ó.2 

En España, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) define la Asistencia Personal 

como un òservicio prestado por un asistente personal  que realiza o colabora en 

tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de 

cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su 

autonomía personal ó. 

Respecto a la figura del asistente personal debe destacarse , además de la 

importancia de que sea una relación uno a uno,  que la ayuda que proporciona 

este asistente  a la persona con discapacidad debe estar regulado por contrato 

laboral. Y que  son las personas con discapacidad las que establecen las 

                                                 
2 Foro de Vida Independiente y Divertad ð Federación Vida Independiente - Julio de 

2017. Grupo de redacc ión: Juan José Maraña, Ismael Llorens, Katja Villatoro.  

Precisiones sobre la Asistencia Personal bajo el modelo de Vida Independiente 

http://forovidaindepen diente.org/wp -content/uploads/2017/08/Precisiones -sobre -

AP.pdf   

http://forovidaindependiente.org/wp-content/uploads/2017/08/Precisiones-sobre-AP.pdf
http://forovidaindependiente.org/wp-content/uploads/2017/08/Precisiones-sobre-AP.pdf
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tareas y los apoyos que requieren según sus necesidades que pueden ir 

desde su higiene personal hasta contar con asistencia para estudiar, 

trabajar o asistir actividades de ocio . 

 

2.1.1 Cómo funciona la Asistencia Personal  en España  

En España la asistencia personal se ofrece a través de las siguientes vías:  

¶ La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) mediante la Prestación 

Económica de Asistencia Person al (PEAP). 

¶ Oficinas de Vida Independiente (Madrid y Barcelona).   

¶ El movimiento asociativo  como entidades co -gestoras de Servicios de 

Asistencia personal  (PREDIF, ASPAYMé). 

En este apartado presentaremos los detalles de cada una de estas vías 

atendiendo en especial a las cuestiones de carácter económico y al perfil de 

las personas usuarias, siempre que sea posible.  

Prestación Económic a de Asistencia Personal (PEAP)  

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación d e Dependencia (LAPAD) establece en  su artículo 19  la 

p restación e conómica de asistencia personal que tiene como propósito la 

promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en 

cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una 

asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el 

acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el 

ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.  

El Real Decreto -ley 20/201 2, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece las 

cuantías máximas  de las tres prestaciones que contempla la LAPAD,  según el 

grado de dependencia reconocido.  
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Tabla 1.  Cuantías máximas de l as prestaciones económicas por cuidados en el 

entorno familiar, de asistencia personal y de la prestación vinculada al servicio . 

Grado de 

dependencia  

Prestación 

económica 

vinculada al 

servicio  

Prestación 

económica de 

Asistencia Personal  

Prestación 

económi ca por 

cuidados en el 

entorno familiar  

Grado III  715,07 û 715,07 û 387,64 û 

Grado II  426,12 û 426,12 û 268,79 û 

Grado I  300,00 û 300,00 û 153,00 û 

Fuente:  El Real Decreto -ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece las cuantías 

máximas según el grado de dependencia reconocido.  

De acuerdo con el Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales, a 3 1 de 

diciembre  de 2017 se registraban 954.831 personas beneficiarias con prestación 

y 1.178.011 de prestaciones recono cidas. Los datos por tipo de prestación 

muestran el poco desarrollo de la Asistencia Personal que supone apenas el 

0,56% respecto al total de prestaciones.  

Tabla 2.  Prestaciones Reconocidas según tipo de prestación. Diciembre de 2017. 

Tipo de prestación  Número de prestaciones  Porcentaje  

Preve. Dep. y Prom. A. Personal  46.078 3,91% 

Teleasistencia  186.276 15,81% 

Ayuda a Domicilio  194.725 16,53% 

Centros Día / Noche  90.959 7,72% 

Atención Residencial  157.174 13,34% 

Prestación Económica  vinculada al servicio  110.669 9,39% 

Prestación Económica Cuidados Familiares  385.476 32,72% 

Prestación Económica Asistencia  Personal  6.654 0,56% 

Total 1.178.011 100,0% 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

Buena parte de esta s prestaci ones  se concentra en el País Vasco ( 87,56%). Y solo 

10 de las 19 Comunidades Autónomas cuentan c on esta ayuda . 

Tabla 3.  Número de Prestaciones Económica s para  asistencia personal. 

Diciembre  de 2017. 

Comunidad Autónoma  Personas beneficiarias  

Andalucía  9 

Asturias, Principado de  1 

Castilla y León  596 

Castilla -La Mancha  19 
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Comunidad Autónoma  Personas beneficiarias  

Cataluña  17 

Galicia  100 

Comunitat Valenciana  6 

Madrid, Comunidad de  78 

Navarra, Comunidad Foral de  2 

País Vasco  5.826 

Total 6.654 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

La información ec onómica y referida al perfil de personas beneficiarias de la 

PEAP es escasa, salvo hasta cierto punto, en el País Vasco y Madrid donde se 

ofrece con mayor detalle. Con el propósito de cubrir esta falta de información 

el Observatorio Estatal de la Discapaci dad  en colaboración con el  Grupo de 

Trabajo sobre Asistencia Personal  del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) dirigió  una consulta por un lado , a las 

Comunidades Autónomas y por otro, a entidades del movimiento asociativo 

que prestan Servicios de Asistencia Personal.  

En el caso de las Comunidades Autónomas se recibió  información de Castilla -

La Mancha, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra , que cuentan 

con personas beneficiarias de PEAP. Cantabria, Murcia y La Rioja  han remitido 

también información, pero ninguna de ellas cuenta con  personas beneficiarias 

de esta prestación  a través de la LAPAD. Sin embargo no se ha recibido 

información de Andalucía, Asturias , Cataluña  y Castila León.  

A partir de los datos disponibles  y aquellos recopilados a través de la consulta 

se presentan los siguientes resultados.   

 

Castilla y León  

Después del País Vasco, la Comunidad Autónoma con más personas 

beneficiarias de la PEAP es Castilla y León. Según los datos de la Gerencia de  

Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 3, en julio de 2017 se 

contabilizaban 364 personas beneficiarias de esta prestación. Este número 

representa el 0,33% del total de prestaciones y servicios otorgados a través del 

sistema de dependencia por la Junta.  

                                                 
3 Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017 -2021. https://goo.gl/FyuUeM  

https://goo.gl/FyuUeM
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Los requisitos para acceder son:  

¶ Tener reconocida la situación de dependencia.  

¶ Estar empadronado y residir en un municipio de Castilla y León.  

¶ La contratación de la asistencia personal podrá realizarse en alguna de 

las siguientes modalidades:  

o Mediante co ntrato con empresa o entidad privada debidamente 

acreditada.  

o Mediante contrato directo con el asistente personal.  

¶ Los beneficiarios de la prestación económica de asistencia personal 

podrán destinar una parte de su importe a la adquisición del servicio de 

promoción de la autonomía personal, de ayuda a domicilio, de centro 

de día o de centro de noche, siempre que estén incluidos en su programa 

individual de atención.  

Tabla 4.  Beneficiarios y prestaciones del SAAD. Castilla y León.2017 . 

Prestaciones  
Número de prestaci ones 

concedidas  

% Respecto a 

prestaciones concedidas  

Preve. Dep. y Prom. 

A.Personal  
12.921 11,80% 

Teleasistencia  8.335 7,61% 

Ayuda a Domicilio  22.472 20,52% 

Centros Día / Noche  8.335 7,61% 

Atención Residencial  8.486 7,75% 

Prestación Económica 

vincula da al servicio  
24.554 22,42% 

Prestación Económica de 

asistencia personal  
364 0,33% 

Prestación Económica 

Cuidados Familiares  
24.048 21,96% 

Total 109.515 100% 

Fuente. Gerencia de  Servicios Sociales de la Junta de Castilla . 

Con datos más recientes del Sistema Estatal de Información de Servicios 

Sociales , se sabe que estas prestaciones han alcanzado las 668 en marzo  de 

2018. Sin embargo, no existe información disponible sobre el gasto 

presupuestario de estas prestaciones . 
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En el Plan Estratégico de Igualdad  de Oportunidades para las personas con 

discapacidad 2016/2020 4 se recoge el servicio de asistencia personal como una 

herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad. Así, uno de sus 

objetivos es: optimizar y concretar la figura del asistent e personal como 

acompañamiento y/o apoyo en todos los ámbitos . En los ejes estratégicos en 

los que el Plan se articula ( educación, empleo, autonomía en el hogar, 

participación comunitaria y envejecimiento activo ) se considera como 

indicadores de avance del  mismo el número de personas que cuentan con 

asistencia personal .  

Por otra parte, el Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para fomentar la 

empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 

2016/2020  prevé entre sus distinta s acciones formativas , las siguientes 

relacionadas con la figura de asistente personal : 

¶ Fomento de acciones formativas en yacimientos de empleo 

relacionados con la asistencia personal y directa dirigidos a jóvenes y 

mujeres como mejora de su empleabilidad que fomente la permanencia 

en el entorno rural de personas mayores con dependencia y personas 

con discapacidad.  

¶ Acciones formativas para personas con discapacidad que les capacite 

para prestar servicios de asistencia personal a otras personas con 

necesidad es de apoyo.  

¶ Acciones formativas para beneficiarios de Renta Garantizada de 

Ciudadanía, cualificándoles en servicios de asistencia personal a otras 

personas que necesiten apoyo.  

¶ Apoyos con nuevos perfiles profesionales en la intervención con personas 

con d iscapacidad a trav®s del òasistente personaló. 

En octubre de 2017 se publicó la ORDEN FAM/921/2017, de 17 de octubre, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación de l programa específico 

de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad 

en el ámbito de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios 

                                                 
4 Junta de Castilla y León . Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para  las 

personas con discapacidad 2016/2020  

http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf   

http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf
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integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y 

medidas complement arias5. En esta Orden se establece que podrán 

beneficiarse de estas subvenciones òlas entidades sin ánimo de lucro que, 

llevando a cabo los programas de itinerarios personalizados de inserción 

sociolaboral para personas con discapacidad, gestionen, para su s 

participantes, siempre en coherencia con su proyecto de vida individualizado, 

un programa específico de formación y de acciones de apoyo para su 

integración laboral en el ámbito de la asistencia personal ó. Y tiene como 

propósito ampliar las oportunidades  de empleabilidad de las personas con 

discapacidad , mediante la formación y el apoyo para su contratación en el 

ámbito laboral de la asistencia personal.  

Serán subvencionados los perfiles de itinerarios:  

a)  Que la persona con discapacidad, tenga un contrato para la formación 

y el aprendizaje de hasta tres años de duración y a jornada completa. La 

formación se debe realizar en centros autorizados para el perfil 

profesional y/o especialidad formativa que se recoja en la convocatoria.  

Esta actuación no será comp atible con la asistencia del participante a 

un centro de día en una plaza de financiación pública.  

b)  Que la persona con discapacidad, realice un curso de formación del 

ámbito de la asistencia personal de 200 horas/año.  

Esta actuación no será compatible con l a asistencia del participante a 

un centro de día en una plaza de financiación pública.  

c)  Que la persona con discapacidad realice un curso de formación del 

ámbito de la asistencia personal de hasta 180 horas/año.  

En este caso la actuación será compatible con la asistencia del 

participante a un centro de día en una plaza de financiación pública.  

                                                 

5 ORDEN FAM/921/2017, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases 

regulador as para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el FSE, 

destinadas a la financiación del programa específico de formación y acciones 

de apoyo al empleo de personas con discapacidad . 

http://www.siis.net/documentos/legislativa/528461.pdf   

 

http://www.siis.net/documentos/legislativa/528461.pdf
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Cuantía s máxima s de subvención:  

a)  Por el contrato de formación y aprendizaje la cuantía máxima a 

subvencionar por participante será de 3.500 euros durante el primer año 

del contrato y de 4.900 euros durante el segundo y tercer año.  

b)  Por los cursos de formación de 200 horas/año, la cuantía máxima a 

subvencionar por participante será de 1.400 euros por año.  

c)  Para los cursos de formación de hasta 180 horas/año, la cuantía máxim a 

a  subvencionar por participante será de 1.100 euros por año.  

 

Castilla -La Mancha  

En Castilla -La Mancha la Prestación Económica de Asistencia Personal se regula 

a través del Decreto 3/2016, de 26/01/2016, por el que se establece el catálogo 

de servicios y  prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha 

y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades 

aplicable . De acuerdo con este Decreto la PEAP tiene como propósito 

òcontribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una 

persona encargada de la asistencia personal, que posibilite una mayor 

autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las 

personas en  situación de dependencia, facilitándoles el acceso a los diferentes 

recursos de su entorno comunitario ó. 

Los requisitos  para obtener esta prestación son:  

¶ La persona en situación de dependencia o en su defecto su 

representante legal deberá tener capacidad para determinar las tareas 

o servicios que requiere, ejercer su control e impartir instrucciones de 

cómo llevarlos a cabo a la persona encargada de la asistencia personal.  

¶ La persona encargada de la asistencia personal prestará sus servicios 

mediante contr ato con empresa prestadora de estos servicios, o 

directamente mediante contrato laboral o de prestación de servicios con 

la persona beneficiaria, en el que se incluyan las condiciones y directrices 

para la prestación del servicio propuestas por ésta y en s u caso, la 

cláusula de confidencialidad que se establezca.  



 

 
Página 16 de 151 

¶ La persona en situación de dependencia, o su tutor o representante legal 

y la persona que desarrolla las funciones de asistente personal deberán 

suscribir por escrito, un compromiso de prestación d el servicio que recoja 

las tareas a realizar.  

El Decreto estable como cuantías máximas para esta prestación: a) 1.400 euros 

mensuales si la persona tiene reconocido Grado III; b) 800 euros mensuales si 

tiene reconocido Grado II y c) 500 euros mensuales si tiene reconocido Grado I.  

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de General de 

Atención a la Dependencia adscrita a la Consejería de Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha , en 2017 se contabilizaban 19 

personas beneficiarias de PEAP  (once hombres y 8 mujeres), lo que supone 

apenas un 0,04% del total de personas beneficiarias del SAAD  en esta 

comunidad. El número total de horas al año estimadas de asistencia personal es 

de 28.800 y el presupuesto asignado  ascendía  a 95.041,05 euros . Esto supone el 

0,02% del presupuesto total mientras que el importe asignado a centros 

residenciales representa el 57,23%.  

Cabe señalar que al observar los datos de 2017 en relación con el año anterior, 

la PEAP ha aumentado tanto en el número de personas beneficiarias, las horas 

de AP como en el presupuesto asignado.  

Tabla 5.  Presupuesto del SAAD en Castilla -La Mancha. 2016 -2017 

 2016 2017 

Presupuesto dependencia*  366.016.364,00 387.112.471,67 

Presupuesto de la PEAP/año  **  51.448,12 95.041,05 

Nº total de horas/año PEAP ***  17.280 28.800 

Presupuesto SAD/año **  21.130.739,24 35.007.976,85 

Nº total horas/año SAD ****  2.414.514 3.509.163 

Presupuesto de la PECEF/año **  54.333.363,13 46.393.826,06 

Nº total horas /año PECEF ***  14.503.731,00 13.986.240,00 

Presupuesto centro residencial/ 

año *  217.074.654,57 221.539.322,33 

Nº de plazas centro residencial  11.211 12.102 

* 2016 datos de gasto; 2017 datos de gasto (en revisión)  

** Datos de gasto  

*** Datos estimados. La normativa de esta Comunidad A utónoma no prevé Intensidad 

horaria  

**** Horas incluidas en convenios  

Dirección de General de Atención a la Dependencia . Consejería de Bienestar Social. 

Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha  
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Tabla 6.  Número de personas beneficiarias del SAAD. Grupo de edad y  sexo. 

Castilla -La Mancha. 2016 -2017 

Sexo  

Grupo de Edad  

Totales 

0 a 12 

años  

13 a 

17años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años  

Año 2016   

Varones  770 347 1.238 3.486 8.365 14.206 

Mujeres  452 229 907 3.015 22.528 27.131 

Total 1.222 576 2.145 6.501 30.893 41.337 

Año 2017   

Varones  919 391 1.390 4.067 10.827 17.594 

Mujeres  508 253 981 3.561 28.565 33.868 

Total 1.427 644 2.371 7.628 39.392 51.462 

Fuente: Dirección de General de Atención a la Dependencia. Consejería de Bienestar 

Social. Junta de Comu nidades de Castilla -La Mancha  

 

 

Tabla 7.  Número de personas beneficiarias de Prestación Económica de 

Asistencia Personal . Grupo de edad y sexo. Castilla -La Mancha. 2016 -2017 

Sexo  

Grupo de Edad  

Totales 

0 a 12 

años  

13 a 17 

años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años 

Año 2016   

Varones  1 2 2 3 0 8 

Mujeres  0 0 1 0  0 1 

Total 1 2 3 3 0 9 

Año 2017   

Varones  2 3 2 4 0 11 

Mujeres  0 2 3 3 0 8 

Total 2 5 5 7 0 19 

Fuente:  Dirección de General de Atención a la Dependencia. Consejería de Bienestar 

Social. Junta de Com unidades de Castilla -La Mancha  

 

Galicia  

De acuerdo con la Carta de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia de la Consellería de Política Social, la libranza de asistencia 

personal es una p restación económica destinada a facilita r la contratación, por 

la persona en situación de dependencia, de un asistente personal profesional 

que le preste apoyo para el acceso a la educación, al trabajo y la una vida más 

autónoma.  Sobre la cuant²a de las prestaciones se establece que òse efectuar á 
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en función del grado y nivel reconocido y de la capacidad económica de 

acuerdo con la cuantía del IPREM  (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples)  que se fija anualmente, por lo que se podrá percibir íntegramente, si 

la capacidad económica es hast a 2,5 veces el IPREM, o se reducirá 

proporcionalmente se es superior. La cuantía dependerá, asimismo, de la 

dedicación horaria de los cuidados y nunca podrá ser superior al precio que se 

justificar como abo nado por el servicio recibido ó. 

Tabla 8.   Cuantías de las p restaciones económicas (libranzas) . Galicia. 2015  

Grado y nivel 

de 

dependencia  

Libranza vinculada 

a la adquisición de 

servicios  

Libranza de 

cuidados en el 

entorno  

Libranza de 

asistente personal  

 
Cuantía  

(euros/mes)  

Cuantía  

(euros/mes)  

Cuantía  

(euros/m es) 

Grado III  715,07 û 387,64 û 715,07 û 

Grado II  426,12 û 268,79 û 426,12 û 

Grado I  300,00 û  153,00 û 300,00 û 

    

Grado III  

  

-Cuantía nivel 

adicional hasta 

1.300û  

-Complemento 

adicional del 15% 

de la cuantía total 

reconocida en 

períodos de 

especi al 

dedicación.  

Grado II  

  

-Cuantía nivel 

adicional hasta 

1.300 û 

-Complemento 

adicional del 15% 

de la cuantía total 

reconocida en 

períodos de 

especial 

dedicación.  

Fuente: Consellería de Política Social  

 

Según los datos de la Subdirección Xeral de Depende ncia e Valoración da 

Discapacidade  adscrita a la Consellería de Política Social  de la Xunta de 

Galicia , en 2017 el número de personas beneficiarias de PEAP se situaba en 77 

personas (37 mujeres, 40 varones). Esto supone un escaso 0,2% del total de 

personas  beneficiarias . El número de horas al año para esta prestación ascendía 
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104.864 horas y un presupuesto asignado  para ese mismo año  de 1.556.495 

euros . Al comparar este monto respecto al total del presupuesto asignado a la 

dependencia. Cabe constatar por un  lado, el bajo porcentaje dedicado a esta 

prestación (0,46%). Por otro, el peso del servicio residencial que representa el 

48,66% del coste total de dependencia.  

Tabla 9.   Presupuesto del SAAD en Galicia 2016 -2017  

 2016 2017 

Presupuesto dependencia  324.181.163 û 338.238.420 û 

Presupuesto de la PEAP/año  1.498.079 û 1.556.495 û 

Nº total de horas/año PEAP  94.315 104.684 

Presupuesto SAD/año  49.310.244 û 59.396.118 û 

Nº total horas/año SAD  6.160.761 7.033.494 

Presupuesto de la PECEF/año  31.334.077 û 32.338.129 û 

Nº total horas /año PECEF  23.515.512 24.822.700 

Presupuesto centro 

residencial/ año *  159.585.759 û 164.597.280 û 

Nº de plazas centro 

residencial  15.504 16.979 

Fuente:  Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade . 

Dirección Xeral  de Maiores e Persoas con discapacidade .   

Consellería de Política Social  

 

Tabla 10.  Número de personas beneficiarias de l SAAD. Grupo de edad y sexo. 

Galicia . 2016-2017 

Sexo  

Grupo de Edad  

Totales 

0 a 12 

años  

13 a 

17años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años  

Año 2016   

Varones  767 274 1.260 3.388 4.517 10.206 

Mujeres  447 169 846 2.824 13.656 17.942 

Total 1.214 443 2.106 6.212 18.173 28.148 

Año 2017   

Varones  1.097 395 1.451 4.274 7.153 14.370 

Mujeres  598 227 951 3.491 20.388 25.635 

Total  1.695 622 2.402 7.765 27.541 40.005 

Fuente:  Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade . 

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade .   

Consellería de Política Social  
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Tabla 11.  Número de personas beneficiarias de Prestación Económica de 

Asistencia Personal. Grupo de edad y sexo. Galicia . 2016-2017 

Sexo  

Grupo de edad  

Totales 

0 a 12 

años  

13 a 

17años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años  

Año 2016   

Varones  - 4 9 23 1 37 

Mujeres  - 2 12 14 - 28 

Total 0 6 21 37 1 65 

Año 2017   

Varones  - 3 11 25 1 40 

Mujeres  - 2 14 21 - 37 

Total  0 5 25 46 1 77 

Fuente:  Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade . 

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade .   

Consellería de Política Social  

 

Datos de la Consellería de Traballo e Be nestar  referidos al año 2014 permiten 

distinguir entre el total de personas perceptoras de prestaciones económicas 

(libranzas) y personas con discapacidad perceptoras de estas ayudas. Así, 

según esta fuente , en 2014 se contabilizaban 76 personas perceptora s de la 

PEAP. 75 de ellas eran personas con discapacidad (38 mujeres, 36 varones). De 

estas 75, setenta y tres  eran personas  menores de 65 años.  

Al considerar el resto de las prestaciones económicas (libranzas) de 

dependencia de ese año, se observa que:  

¶ Las personas que perciben prestaciones económicas para cuidados en 

el ámbito familiar (PECEF) suponen el 72,24% del total de personas que 

reciben prestaciones de dependencia. De éstas, el 48,48% son personas 

con discapacidad.  

¶ Mientras que las personas que pe rciben prestaciones económicas 

vinculada a la prestación de un servicio (PEVS) suponen el 27,47% del total 

de personas que reciben este tipo de prestaciones. Y el 4,67%  de éstas 

son personas con discapacidad.  

¶ La distribución según sexo y edad  de las person as con discapacidad se 

invierte en estas dos prestaciones. Es decir, mientras que en la PEAP la 

distribución entre hombres y mujeres es más equilibrada y buena parte 
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de estas personas es menor de 65 años; en la PECEF y la PEVS el peso de 

los mayores aument a junto con el peso de las mujeres. En especial en el 

caso de la PEVS donde las mujeres con discapacidad representan  el 

69,14% de las personas con discapacidad que reciben esta prestación. Y 

los mayores de 65 años con discapacidad suponen el 89,38% del tot al de 

perceptores de este colectivo.  

Tabla 12.  Número de personas perceptoras de libranzas. Peso de las personas 

con discapacidad. Galicia 2014 . 

Prestaciones 

económicas  

Total de personas 

perceptoras acumulado  

Personas perceptoras con 

discapacidad acumulado 2014  

Asistencia personal  76 75 

Cuidados en el ámbito 

familiar  19.065 9.244 

Vinculada a la 

prestación de un 

servicio  7.249 3.021 

Total  26.239 12.340 

Fuente. Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de Traballo e Benestar . 

 

Tabla 13.  Número de personas perceptora s de libranzas. Peso de las personas 

con discapacidad según sexo y grupo de edad. Galicia 2014 . 

Prestaciones 

económicas  

Total de 

personas a 

30/12/2014  

Personas 

perceptoras con 

discapacidad a 

30/12/2014  

Total de 

personas 

perceptoras 

acumulado  

Personas perce ptoras 

con discapacidad 

acumulado 2014  

 Número  Número  Porcentaje  Número  Número  Porcentaje  

Asistencia personal  73 71 97,26 76 75 98,68 

Mujeres   36 50,70  38 50,66 

Hombres   33 46,47  36 48,00 

Menores de 65 años   69 97,18  73 97,34 

65 años y más   2 2,82  2 2,66 

Cuidados en el 

ámbito familiar  9.820 5.885 59,50 19.065 9.244 48,48 

Mujeres   3.091 52,52  5.269 56,99 

Hombres   2.758 46,86  3.907 42,26 

Menores de 65 años  

 3.325 56,49  3.650 39,48 

65 años y más   2.549 43,31  5.594 60,52 

Vinculada a la 

prest ación de un 

servicio  4.319 1.759 40,73 7.249 3.021 41,67 

Mujeres   1.236 70,26  2.089 69,14 

Hombres   519 29,50  918 30,38 



 

 
Página 22 de 151 

Prestaciones 

económicas  

Total de 

personas a 

30/12/2014  

Personas 

perceptoras con 

discapacidad a 

30/12/2014  

Total de 

personas 

perceptoras 

acumulado  

Personas perce ptoras 

con discapacidad 

acumulado 2014  

Menores de 65 años   246 13,99  321 10,62 

65 años y más   1.511 85,90  2.700 89,38 

Total 14.282 7.715 54,02 26.239 12.340 46,76 

Not a. En algunos casos, la suma de los porcentajes correspondientes a las variables de 

sexo y edad no llega al 100%, porque en algunos registros el sexo o la edad de la 

persona no se especifican . 

Fuente. Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de Tra ballo e Benestar . 

 

Comunidad Valencia na  

Para esta Comunidad la PEAP está regulada a través del D ecre to 62/2017, de 

19 de mayo, del C onsell, por el que se establece el procedimiento para 

reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al siste ma 

público de servicios y prestaciones económicas . Este Decreto establece como 

finalidad de la prestación económica de asistencia personal la promoción de 

la autonomía de las personas en situación de dependencia en cualquiera de 

sus grados por razón de su discapacidad.  Su objetivo es contribuir a la 

contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que 

facilite a la persona beneficiaria el acceso a la educación o al trabajo, o bien 

posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las ac tividades básicas de la 

vida diaria, su inclusión y participación en la comunidad en los términos previstos 

en la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con 

Discapacidad é 

Requisitos:  

¶ Que hayan sido valoradas en cualquiera de los grados d e situación de 

dependencia previstos en el presente decreto, por razón de su 

discapacidad .  

¶ Que tengan cumplidos los 3 años de edad.  

¶ Que tengan capacidad, por sí o a través de su representante legal o 

guardador o guardadora de hecho, para determinar los s ervicios que 

requieran, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona 

encargada de la asistencia personal.  
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¶ Que el Programa Individual de Atención (PIA) prescriba la idoneidad de 

esta prestación.  

¶ Que cumplan los requisitos generales recogidos e n el artículo 5 de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las Personas en Situación de Dependencia.  

La prestación económica de asistencia personal es compatible con el servicio 

de teleasistencia, y los servic ios de promoción de la autonomía o su prestación 

vinculada, a excepción de las viviendas tuteladas.  

Los datos proporcionados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  de 

la Comunidad Valenciana apuntan que en 2017 había tan solo 6 personas 

bene ficiarias de PEAP  (3 hombres y 3 mujeres), en términos porcentuales es  un 

0,01% del total de personas beneficiarias del SAAD  en esta comunidad. El 

presupuesto asignado  en el año 2016 era 54.251,76 euros . Muy lejos de los 

178.401.612,62 euros destinados a las prestaciones económicas para el cuidado 

en el entorno familiar o de las prestaciones económicas vinculadas al servicio 

que alcanzaban los 69.718.664,12 euros en ese mismo año.  

 

Tabla 14.  Presupuesto del SAAD en la Comunidad Valenciana a 31 de 

diciembre de  2016 

  
Clasificación Económica Presupuestaria  

Gasto en 

dependencia  

Para la 

atención 

directa o 

prestada a 

través de otras 

Administracion

es Públicas y 

Entidades 

colaboradoras 

mediante los 

servicios  de la 

Ley 39/2006  

Capítulo I. Gastos de Personal  33.983.574,87 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y 

servicios 164.739.970,22 

Capítulo III. Transferencias corrientes  173.003.956,76 

Total servicios  371.727.501,85 

Para la 

atención 

mediante las 

prestaciones 

económicas  

previstas en la 

Ley 39/2006, 

Subtotal P.E. Vinculada al Servicio  69.718.664,12 

Subtotal. Asistente Personal  54.251,76 

Subtotal. Cuidados Entorno Familiar  178.401.612,62 
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Clasificación Económica Presupuestaria  

Gasto en 

dependencia  

detallando la 

aplicación 

presupuestaria 

como mínimo 

a nivel de 

concepto  Total Prestaciones Económicas  248.174.528,50 

Total de gasto en servicios y prestaciones económicas  619.902.030,35 

Fuente:  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas . Comunidad Valenciana  

 

Tabla 15.  Número  de personas beneficiarias del SAAD. Grupo de edad y sexo. 

Comunidad Valenciana. 2016-2017 

Sexo  

Grupo de eda d  

Totales 

0 a 12 

años  

13 a 

17años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años  

Año 2016   

Varones  1.535 897 3.242 7.891 8.307 21.872 

Mujeres  861 492 2.081 5.698 22.909 32.041 

Total 2.396 1.389 5.323 13.589 31.216 53.913 

Año 2017   

Varones  1.549 963 3.248 8.604 10.162 24.526 

Mujeres  858 526 2.082 6.306 27.350 37.122 

Total 2.407 1.489 5.330 14.910 37.512 61.648 

Personas beneficiaras de PEAP  

Año 2016        

Varones  0 0 0 2 0 2 

Mujeres  0 0 0 3 0 3 

Total 0 0 0 5 0 5 

Año 2017        

Varones  2 0 0 1 0 3 

Mujeres  0 0 0 3 0 3 

Total 2 0 0 4 0 6 

Fuente:  Conselleria  de Igualdad y Políticas Inclusivas . Comunidad Valenciana  

 

Comunidad de Madrid  

El Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para 

reconocer la situación de dependencia y  el derecho a las prestaciones del 

sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de 

Madrid  reglamenta la Prestación Económica de Asistencia Personal que, como 

en otros textos, tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las  

personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. A través 

de esta prestación se contribuye a que el beneficiario pueda contratar una 
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asistencia personal que le facilite el acceso tanto a la educación y al trabajo, 

así como a una vida más  autónoma en el ejercicio de las actividades básicas 

de la vida diaria.  

Requisitos:  

¶ Que en el Programa Individual de Atención se haya establecido, como 

modalidad de atención más adecuada, la prestación económica de 

asistencia personal.  

¶ Que el prestador d e los servicios de asistencia personal no sea cónyuge 

ni pariente del beneficiario hasta el tercer grado por consanguinidad o 

afinidad.  

¶ Que el beneficiario contrate los servicios de asistencia personal bien, con 

una empresa debidamente acreditada por la C omunidad de Madrid, 

bien con un trabajador dado de alta en el régimen de autónomos de la 

Seguridad Social.  

La prestación económica de asistencia personal podrá compatibilizarse con el 

servicio de teleasistencia y con los servicios de prevención de la depe ndencia 

y promoción de la autonomía personal, siendo incompatible con el resto de los 

servicios y prestaciones del SAAD. 

De acuerdos con l os datos proporcionados por la Dirección General de 

Atención a la Dependencia y al Mayor adscrita a  la Consejería de P olíticas 

Sociales, en 2017, en 2017 se contabilizaban 79 personas beneficiarias de PEAP , 

un 0,07% del total de personas beneficiarias del SAAD  en esta comunidad. El 

presupuesto asignado en el año 2016 era 128.401,67 euros  (0,1% del gasto total 

de las prest aciones económicas) .  

 

Tabla 16.  Gasto en servicios sociales de la Comunidad de Madrid a 31 de 

diciembre de  2016 

  
Programas/subprogramas 

presupuestarios denominación  

Clasificación Económica 

Presupuestaria  

Gasto en 

dependencia  

Para la 

atención 

directa o 

prestada a  

través de 

otras 

Administra

ciones 

231A Servicios sociales  
Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
51.754.466,12 

231F Atención especializada a 

personas con discapacid ad  

Capítulo I. Gastos de Personal  2.281.691,33 

Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
197.551.178,22 

231D Atención a personas mayores  Capítulo I. Gastos de Personal  2.323.116,90 
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Programas/subprogramas 

presupuestarios denominación  

Clasificación Económica 

Presupuestaria  

Gasto en 

dependencia  

Públicas y 

Entidades 

colaborad

oras 

mediante 

los 

servicios 

de la Ley 

39/2006  

Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
225.559.525,81 

Capítulo IV Transferencias 

corrientes  
35.397.951,49 

231  Coordinación de la dependencia  

Capítulo I. Gastos de Personal  7.090.442,53 

Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
43.880.722,34 

Capítulo IV Transferencias 

corrien tes 
65.626.924,65 

239N Dirección y Coordinación del 

Servicio Regional de Bienestar Social  

Capítulo I. Gastos de Personal  25.659.849,52 

Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
2.361.290,24 

231H Atención a personas mayores en 

residencias y centros de día  

Capítulo I. Gastos de Personal  97.702.277,20 

Capítulo II. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
26.174.050,60 

231J Atención a personas con 

discapacidad psíquica en centros  

Capítulo I. Gastos de Personal  35.761.585,92 

Capítulo I I. Gastos corrientes en 

bienes y servicios  
6.225.460,10 

Total servicios    825.350.532,97 

Para la 

atención 

mediante 

las 

prestacion

es 

económica

s previstas 

en la Ley 

39/2006, 

detallando 

la 

aplicación 

presupuest

aria como 

mínimo a 

nivel de 

concepto  

Subconcep to 48399  

Subtotal P.E. Vinculada al 

Servicio  
88.672.609,00 

Subtotal. Asistente Personal  128.401,67 

Subtotal. Cuidados Entorno 

Familiar  
87.663.761,71 

Total Prestaciones Económicas  176.464.772,38 

Total de gasto en servicios y prestaciones económica s 

  

1.001.815.305,3

5 

Fuente: Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor .  

Consejería de Políticas Sociales y Familia.  

Comunidad de Madrid.  
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Tabla 17.  Gasto en servicios sociales de la Comunidad de Madrid a 31 de 

diciembre de 2015  

  
Programas/subpro gramas 

presupuestarios denominación  

Clasificación Económica 

Presupuestaria  

Gasto en 

dependencia  

Para la 

atención 

directa o 

prestada a 

través de otras 

Administracion

es Públicas y 

Entidades 

colaboradoras 

mediante los 

servicios de la 

Ley 39/2006  

231A Servic ios sociales  
Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
51.587.895,80 

231F Atención especializada a 

personas con discapacidad  

Capítulo I. Gastos de 

Personal  
1.657.750,83 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
181.309.473,03 

231D Atención a personas 

mayores  

Capítulo I. Gastos de 

Personal  
2.556.354,99 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
224.470.328,15 

Capítulo IV Transferencias 

corrientes  
38.433.099,75 

231  Coordinación de la 

dependencia  

Capítulo I. Gast os de 

Personal  
7.007.968,70 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
32.018.461,73 

Capítulo IV Transferencias 

corrientes  
94.669.744,66 

239N Dirección y Coordinación 

del Servicio Regional de Bienestar 

Social  

Capítulo I. Gastos de 

Persona l 
26.104.103,39 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
2.816.763,98 

231H Atención a personas 

mayores en residencias y centros 

de día  

Capítulo I. Gastos de 

Personal  
97.154.980,32 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
26.117.055,54 

231J Atención a personas con 

discapacidad psíquica en centros  

Capítulo I. Gastos de 

Personal  
35.231.970,44 

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
5.834.283,26 

231G Instituto Madrileño de la 

Familia y el Menor  

Capítulo II. Gastos corrientes 

en bienes y servicios  
13.280.830,76 

Total servicios  840.251.065,33 

Para la 

atención 

mediante las 

prestaciones 

económicas 

previstas en la 

Ley 39/2006, 

detallando la 

aplicación 

presupuestaria 

como mínimo 

a nivel de 

concepto  

Subconcepto 4 8399 

Subtotal P.E. Vinculada al 

Servicio  
78.970.261,50 

Subtotal. Asistente Personal  98.603,23 

Subtotal. Cuidados Entorno 

Familiar  
94.382.473,54 

Total Prestaciones 

Económicas  
173.451.338,27 

Total de gasto en servicios y prestaciones económicas   1.013.702.403,60 

Fuente: Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor .  

Consejería de Políticas Sociales y Familia.  

Comunidad de Madrid.  
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Tabla 18.  Prestaciones económicas de dependencia  (nomina dependencia) . 

Comunidad de Madrid. 2015 -2017. 

Año  
Prestac ión económica 

asistencia  personal  

Prestación económica 

por cuidado en entorno 

familiar  

Prestación económica 

vinculada a servicio  

 
Número de 

Beneficiarios  

Importe 

(euros)  

Número de 

Beneficiarios  

Importe 

(euros)  

Número de 

Beneficiarios  

Importe 

(euros)  

2015*  14 6.662,54  27.529 7.487.588,66  12.057 5.881.280,68  

2016* 77 38.649,64  24.932 6.813.598,01  13.115 6.411.923,71  

2017**  76 37.740,40 24.264 6.622.620,67  12.847 6.297.778,33  

Fuente. Comunidad de Madrid. Portal de transparencia.  

http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion -economica -y-

estadistica/subvenciones -y-ayudas -publicas   

*Datos a diciembre . 

**Datos a junio.  

 

Tabla 19.  Núm ero de personas beneficiarias del SAAD. Grupo de edad y sexo. 

Comunidad de Madrid . 2016-2017 

Sexo  

Grupo de Edad  

Totales 

Menores 

de 3 años  

De 3 a 18 

años  

19 a 45 

años  

46 a 64 

años  

Más de 65 

años  

Año 2016   

Varones  28 3196 4.181 4.186 18.981 30.572 

Muje res 17 2.342 6.401 6.452 63.033 78.245 

Total 45 5.538 10.582 10.638 82.014 108.817 

Año 2017   

Varones  126 3.842 4.693 4.829 20.708 34.198 

Mujeres  99 2.616 6.663 7.251 66.931 83.560 

Total 225 6.458 11.356 12.080 87.639 117.758 

Fuente: SISAAD. Los rango s de edad se corresponden con la información estadística 

del IMSERSO 

 

Comunidad Foral de Navarra  

El Decreto F oral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios 

sociales de ámbito general  establece entre sus prestaciones garantizadas la  de 

òAyudas Económicas para asistente personal de personas dependientes ó cuyo 

objeto es ofrecer una prestación económica para la contratación de un servicio 

de apoyo y colaboración en las tareas de la vida cotidiana, fomentando la vida 

independiente, la au tonomía personal y la permanencia en el entorno habitual.  

http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-economica-y-estadistica/subvenciones-y-ayudas-publicas
http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-economica-y-estadistica/subvenciones-y-ayudas-publicas
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Requisitos:  

¶ Tener reconocida una situación de dependencia, en grado III (Gran 

Dependencia), grado II (Dependencia Severa) o grado I (Dependencia 

Moderada) . 

¶ Acreditar residencia efectiva y continuad a en Navarra durante los dos 

años anteriores a la solicitud o, en caso de provenir de otro lugar de 

España, haber residido durante cinco años en territorio español, de los 

cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la so licitud.  

¶ Ser mayor de edad con capacidad para determinar por sí mismo los 

servicios que requiera, ejercer su control e impartir instrucciones a la 

persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este 

requisito se exigirá a quien ejerza su  guarda y custodia.  

¶ Encontrarse desempeñando un trabajo remunerado y en situación de 

alta en la Seguridad Social, participar en cualquier tipo de enseñanza 

superior, o bien desarrollar un plan de vida independiente con la finalidad 

de llevar una vida más a utónoma en el ejercicio de las actividades 

básicas de la vida diaria.  

¶ Contratación de un asistente personal por un mínimo de 80 horas 

mensuales en el caso de personas con gran dependencia o 

dependencia severa, y por un mínimo de 40 horas mensuales para los  

dependientes moderados.  

 

Tabla 20.  Importes máximos y mínimos de la ayuda económica para asistente 

personal  

Situación de dependencia  MÁXIMO (euros/mes)  MÍNIMO (euros/mes)  

Gran dependencia  1.400,00 700,00 

Dependencia severa  723,94 289,58 

Dependencia moderada  509,67 203,87 

Fuente:  ORDEN FORAL 20/2015, de 27 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por 

la que se modifica la Orden Foral 196/2013, de 27 de febrero, por la que se regulan las 
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ayudas económicas para asistente personal de las personas dependientes.  

Comunidad Foral de Navarra  

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de las Personas , en 2017 el número de personas 

beneficiarias de la PEAP era de 18 personas  (8 mujeres, 10 varones).  El número 

de horas al a ño para esta prestación ascendía 22.392 horas . En el año 2016 el  

presupuesto asignado  para esta prestación ascendía a 76.977,05 euros. Esto 

suponía el 0,07% del presupuesto total  mientras que el importe asignado a 

centros residenciales representa ba el 74,41%. 

Tabla 21.  Presupuesto del SAAD en Comunidad Foral de Navarra 2016-2017 

  
2016 2017 

Presupuesto dependencia  105.352.212,92 No disponible  

Presupuesto de la PEAP/año  76.977,05 106.850,52 

Nº total de horas/año PEAP  20.472  22.392  

Presupuesto SAD/año  5.083.789,90 No disponible  

Nº total horas/año SAD  215.755,25 No disponible  

Presupuesto de la PECEF/año  20.727.503,41 24.338.839,09 

Nº total horas /año PECEF  Sin datos   Sin datos  

Presupuesto centro residencial/ 

año * 78.388.549,37   

Nº de plazas centro resi dencial  5.412,00 5.412,00  

Fuente:  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas . Comunidad Foral 

de Navarra  

(*) Incluye el gasto global en servicios residenciales permanentes, temporales y de 

atención diurna para personas dependientes.  

 

Tabla 22.  Núme ro de personas beneficiarias del SAAD . Grupo de edad y sexo. 

Comunidad  Foral de Navarra. 2016 -2017 

 
Mujeres  Hombres  Total 

Nº total de personas 

beneficiarias del SAAD  

2016 8.329 4.619 12.948 

Nº total de personas 

beneficiarias de  la PEAP 

2016 9 7 16 

Nº to tal de personas 

beneficiarias de la PEAP 

2017 8 10 18 

Fuente: Comunidad Foral de Navarra  
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País Vasco  

Diputación Foral de Guipúzcoa  

Los datos del Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales muestran que 

la Asistencia personal en el País Vasco está  más desarrollada. De hecho dos 

años antes de la Ley de Dependencia, la Diputación Foral de Guipúzcoa puso 

en marcha el Programa de Vida Independiente  que tenía como objetivo 

respaldar a aquellas personas con grave discapacidad y con un nivel de 

dependenci a que quisieran vivir en su casa a través de una ayuda económica 

que les permitiera contratar de manera directa a asistentes personales.  

En la actualidad el Programa está regulado por del Decreto Foral 87/2008, de 

23 de diciembre que regula a su vez la co ncesión de ayuda s individuales del 

Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de 

dependencia. El Programa contempla dos tipos de ayudas:  

A. Ayudas económicas para la financiación de programas de atención 

individual.  

a.  Ayudas para el ac ceso o la realización de programas de 

integración.  

b.  Ayudas para favorecer la vida independiente de personas 

mayores de 18 años que renuncien a utilizar recursos residenciales 

y opten por vivir solos o formando su propia unidad familiar.  

B. Ayudas económicas p ara la compra de productos de apoyo para 

favorecer la autonomía personal, o cesión de los mismos.  

Las ayudas para favorecer la vida independiente tiene n como propósito 

òfavorecer la Autonomía Personal e integración social a personas con 

discapacidad o en s ituación de dependencia, mediante la concesión de 

ayudas económicas para la contratación de la asistencia personal  que sea 

necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar 

su aislamiento o separación de ésta ó. 

Requisitos 

¶ Ser persona mayor de 18 años.  
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¶ Renunciar a utilizar recursos residenciales por optar a vivir de forma 

individual o formar su propia unidad familiar.  

¶ Estar empadronada en el  Territorio Histórico de Guipúzcoa con una 

antigüedad mínima de 1 año.  

¶ Haber sido val orada como persona en situación de dependencia o 

como persona con discapacidad con una necesidad de atención de 

tercera persona (ATP) igual o superior a 15 puntos (o BVD igual o superior 

a 25 puntos).  

¶ Haber solicitado la prestación económica de asistencia personal (PEAP) 

o si no fuera posible, la prestación de cuidados en el entorno familiar 

(PECE), en los casos de que exista derecho a percibirlas.  

¶ Disponer de una vivienda adecuada.  

¶ Disponer de una infraestructura suficiente de apoyo personal.  

¶ Presentar un proyecto de vida independiente que se considere viable.  

¶ Acreditar contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social de quienes 

realicen la asistencia personal, durante todo el tiempo de permanencia 

en el programa.  

De acuerdo con los presupuestos anuales de  la Diputación Foral de Guipúzcoa, 

el Departamento de Políticas Sociales contempla dos partidas para el servicio 

de asistencia personal a través de dos programas:  

1. Programa de Atención a personas con discapacidad  (Programa Etxean) 

que tiene como objetivo ga rantizar la plena igualdad de las personas 

con discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de 

la ciudadanía ofreciendo los servicios y apoyos necesarios para 

posibilitarles el mantenimiento en su medio natural (domicilio, familia). Y 

cu ando ello no resulte posible, ofrecerles una atención integral 

residencial que permita, en la medida de lo posible, el mantenimiento de 

sus capacidades y de su integración en la comunidad.  

Para el ejercicio de 2017 el presupuesto asignado a ayudas económic as 

para asistencia personal asciende a 415.436 euros. Esto supone el 1% del 

presupuesto asignado al programa de atención a personas con 

discapacidad. Y el 47% de esta partida es para Donostia/San Sebastián . 
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Tabla 23.  Partida presupuestaria dedicada a Asistencia Pers onal en el marco 

del Programa de atención a personas con discapacidad. Diputación For al de 

Guipúzcoa. Ejercicio 2017.  

Municipio  Partida presupuestaria  

Aia  14.540 û 

Astigarraga  8.807 û 

Azpeitia  15.080 û 

Donostia / S an Sebastián  196.044 û 

Elgoibar  10.385 û 

Errenteria  29.412 û 

Hondarribia  37.264 û 

Irún 43.122 û 

Lasarte -Oria 3.198 û 

Legorreta  8.599 û 

Oñati  10.593 û 

Tolosa 11.715 û 

Usurbil 3.489 û 

Zarautz  23.181 û 

Total  415.436 û 

Fuente. Departamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 

Al atender a la evolución de esta partida desde el ejercicio de 2008, 

cuando la asistencia personal era un programa piloto, se observa una 

tendencia más o menos estable con un ligero incremento a partir del 

ejercicio de 2016.  

Gráfico 1.  Partida presupuestaria dedicada a Asistencia Personal en el marco 

del Programa de atención a personas con discapacidad. Diputación Foral 

de Guipúzcoa Ejercicios 2008 - 2017. 

 

Fuente. Departamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 
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2. Prestaciones Económicas Periódicas . En este programa se agrupan 

aquellas prestaciones que se materializan de forma periódica , en las que 

se incluyen las prestaciones del SAAD . 

Para el ejer cicio de 2017 el importe establecido para la prestación 

económica de asistencia personal es de 23.278.972 euros lo que supone 

el 29,5% del presupuesto asignado a las prestaciones económicas 

periódicas de la Diputación en este ejercicio. Los datos referidos  al 

presupuesto de 2016 permiten detallar el número de prestaciones (3.500) 

y el porcentaje de mujeres y hombres que reciben esta prestación, 72,9% 

y 27,1% respectivamente.  

Tabla 24.  Prestaciones económicas periódicas. Diputación Foral de Guipúzcoa. 

Ejercicio 2017 . 

Prestaciones económicas periódicas  Presupuesto  

AGI Ayuda de Garantía de Ingresos  6.305.196 û 

Gastos de personal  1.190.468 û 

Pensiones Fondo de Bienestar Social  768.084 û 

Pensiones LISMI 183.762 û 

Prestación económica asistencia personal  23.278.972 û 

Prestación económica por cuidado en entorno familiar  28.334.194 û 

Prestación económica vinculada a servicio  933.711 û 

PNC-Alquiler: Pensiones No Contributivas  208.197 û 

PNC-Pensiones no Contributivas  17.629.510 û 

TOTAL  78.832.101 û 

Fuente. Departam ento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 

Tabla 25.  Prestación económica de asistencia personal. Diputación Foral de 

Guipúzcoa. Ejercicio 2016 . 

  

Número de prestaciones  3.500 

Mujeres  72,9% 

Hombres  27,1% 

Presupuesto  19.498.232 û  

Fuente. Depart amento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 

http://aurrekontuak.gipuzkoa.eus/es/espacializacion   

Se observa un crecimiento notable en la evolución de la prestación 

económ ica para asistencia personal que ha pasado de 2.768.977 euros 

en el ejercicio 2008 a los 23.278.973 euros en 2017.  

http://aurrekontuak.gipuzkoa.eus/es/espacializacion
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Gráfico 2.  Presupuesto asignado a la prestación económica de asistencia 

personal. Diputación Foral de Guipúzcoa Ejercicios 2008 -2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. De partamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 
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un máximo de 30 días en el año natural.  
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Durante dichos periodos, la persona titular de la prestación 

económica podrá, si lo desea, contratar a otro u otra asistente 

personal que sustituya a su asistente personal habitual.  

c)  Acreditar la existencia de un contrato para la prestación del servicio de 

asistencia personal en cualquiera de las siguientes modalidades:  

-  Mediante un contrato mercantil entre la persona 

dependiente y una entidad prestadora de servicios de 

asistencia personal debidamente registrada al efecto, o  

una persona profesional autónoma.  

-  Mediante un contrato laboral entre la persona dependiente 

y el o la asistente personal, independientemente de que la 

relación entre ambas partes se haya establecido 

directamente o haya sido facilitada por una entidad 

privada intermediaria.  

d)  Autorizar al departamento competente en materia de servicios sociales 

de la Diputación Foral de Guipúzcoa y a los servicios sociales municipales 

correspondientes a que realicen las intervenciones técnicas necesarias 

en el domicilio, tant o iniciales como de seguimiento, orientadas a 

comprobar que la atención se presta realmente y que es adecuada a las 

necesidades de la persona dependiente.  

e)  No residir en un servicio residencial, en cualquier modalidad.  

 

Por otra parte, l a Diputación Foral d e Guipúzcoa (DFG) se ha marcado dentro 

de su Plan Estratégico de Gestión 2015 -20196, entre otros objetivos : 

¶ Mejorar la calidad de la oferta de servicios y prestaciones para 

garantizar una atención adecuada a las necesidades de las 

personas y lo más próxima  posible a su entornoó.  

¶ Avanzar en la articulación y disfrute del derecho al cuidado, que 

incluya recibir cuidados adecuados en distintas circunstancias del 

ciclo vital y el derecho a decidir si dar o no dar cuidados sobre la 

base de la interdependencia.  

                                                 
6 DFG (2015). Plan Estratégico de Gestión 2015 -2019 https://goo.gl/wxAgQR   

https://goo.gl/wxAgQR
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¶ Contribuir a crear condiciones laborales dignas en el sector de los 

cuidados.  

Las líneas de actuación  para alcanzar estos objetivos son:  

o Orientación de las prestaciones económicas de dependencia 

hacia una mayor cobertura de la prestación económica de 

asistencia personal (PEAP) y la prestación económica vinculada a 

servicio (PEVS). 

o Priorizar el acceso a la prestación económica de asistencia 

personal respecto a la prestación económica por cuidado en 

entorno familiar.  

o Incidir en las condiciones de contratación  de las empresas de 

asistencia personal de manera que se garanticen los derechos de 

las personas que realizan trabajos de asistencia personal.  

Como indicadores de estos objetivos y líneas de actuación, la DFG se ha 

propuesto:  

Á Aumentar la proporción de bene ficiarios de la prestación 

económica de asistencia personal sobre el total de personas 

beneficiarias de prestaciones de dependencia.  

Á Número de empresas de asistencia personal que revisan las 

condiciones de contratación para que garanticen los derechos 

labo rales de las personas que realizan trabajos de asistencia 

personal . 

 

Es posible apreciar el resultado de estas medidas al observar la comparativa de 

la evolución de las tres prestaciones económicas de dependencia en la 

Diputación.  



 

 
Página 38 de 151 

Tabla 26.  Prestaciones económicas periódicas de dependencia. Diputación 

Foral de Guipúzcoa Ejercicios 2008 -2017. 

Año  
Prestación económica 

de asistencia  personal  

Prestación económica por 

cuidado en entorno familiar  

Prestación económica 

vinculada a servicio  

2008 2.768.977 û 4.928.459 û 1.402.564 û 

2009 2.982.301 û 31.525.000 û 1.075.983 û 

2010 6.920.000 û 31.525.000 û 1.075.983 û 

2011 6.966.222 û 32.310.817 û 938.051 û 

2012 8.712.962 û 37.206.121 û 959.838 û 

2013 9.312.963 û 36.819.159 û 696.570 û 

2014 14.458.514 û 31.975.975 û 699.199 û 

2015 14.016.003 û 31.701.008 û 904.982 û 

2016 19.498.232 û 30.100.000 û 904.982 û 

2017 23.278.973 û 28.334.195 û 933.712 û 

Fuente. Departamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 

 

Gráfico 3.  Evolución de la Prestación económica de asiste ncia  personal  y la 

Prestación económica por cuidado en entorno familiar en Guipúzcoa. 2009 -

2016. 

 

Fuente. Departamento de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Guipúzcoa . 
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Según datos de la Diputación 7, de marzo de 2016 a febrero de 2017 se crearon 

1.266 empleos  en servicios sociales, de los cuales 966 han sido para 

contrataciones de cuidadoras y cuidadores a través de la PEAP . El 86,51% han 

sido contratos directos gestionados por las propias personas, el 13,49% restante 

se han realizado a través de una empresa. Entre las personas contratadas como 

asistente personal, el 50,8% es extranjera y el 95,05 % es mujer. La edad media 

de las personas contratadas a trav®s de la PEAP es de 45 a¶osó. 

Gráfico 4.  Distribución porcentual de las personas contratadas a través de 

PEAP según grupo de edad Diputació n Foral de Guipúzcoa. 2016 -2017. 

 

Fuente. Diputación Foral de Guipúzcoa . 

 

Diputación Foral de Bizkaia  

En la Diputación Foral de Bizkaia la prestación económica de la asistencia 

personal  (PEAP) está regulada por el Decreto Fo ral 44/2015, de 17 de marzo, por 

el que se modifica el Decreto Foral 103/2013, de 23 de julio, por el que se regula 

la prestación económica de asistencia personal 8. 

                                                 
7 Markel Olano: òA mayor inversi·n en servicios sociales m§s bienestar, menos 

desigualdad y mayor empleoó http://www.gipuzkoa.eus/es/ -/gizarte -zerbitzuetan -

2019ra-bitarte -4-000-enplegu -berri -sortuko -dira   
8 Decreto Foral 44/20 15, de 17 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 

103/2013, de 23 de julio, por el que se regula la prestación económica de asistencia 

personal. 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/DF%2044%202015%20as

istencia%20personal.pdf?hash=0e6212e7380d1059a48ff715338c3cd2&idioma=CA   
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http://www.gipuzkoa.eus/es/-/gizarte-zerbitzuetan-2019ra-bitarte-4-000-enplegu-berri-sortuko-dira
http://www.gipuzkoa.eus/es/-/gizarte-zerbitzuetan-2019ra-bitarte-4-000-enplegu-berri-sortuko-dira
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/DF%2044%202015%20asistencia%20personal.pdf?hash=0e6212e7380d1059a48ff715338c3cd2&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/DF%2044%202015%20asistencia%20personal.pdf?hash=0e6212e7380d1059a48ff715338c3cd2&idioma=CA
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En la exposici·n de motivos este Decreto reconoce que òla existencia del 

asistente personal  se basa en el deseo y el derecho de las personas con 

dependencia a controlar su propia vida y a vivirla con la dignidad  que conlleva 

estar en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadan²aó. 

Requisitos:  

¶ Ser persona mayor de 16 años emancipada le galmente, o ser mayor de 

18 y menor de 65 años.  

¶ A los efectos de obtener la condición de persona beneficiaria, será 

necesario probar la emancipación mediante inscripción de la misma en 

el Registro Civil.  

¶ Quienes, al cumplir 65 años, fueran personas benefic iarias de la 

prestación de asistencia personal, continuarán siéndolo sin límite de 

edad, siempre que continúe cumpliendo los requisitos legalmente 

establecidos.  

¶ Tener reconocida la condición de persona dependiente en grado III, 

grado II, grado I con 40 a 4 9 puntos; o en grado I con 25 a 39 puntos y 

valorada con un grado de discapacidad, igual o superior, al 33%.  

¶ Tener capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su 

control e impartir personalmente instrucciones a la persona asistente 

person al de cómo llevarlos a cabo.  

¶ Tener prescrito en el Programa Individual de Atención esta prestación.  

¶ Aportar un Plan Individual de Vida Independiente.  

¶ Presentar un contrato con una empresa prestadora de servicios de 

asistencia personal o directamente con u na persona asistente personal.  

 

Junto con el servicio de Teleasistencia y el de Ayuda a Domicilio, l a PEAP es 

compatible con:  

¶ El Servicio de Atención Diurna, Centro de Día privado y recursos similares 

del ámbito sanitario -privado y de la red de Osakidetz a, así como aquellos 

en que se desarrollan actividades de ocio o tiempo libre.  
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¶ El Servicio de Atención Diurna, Centro de Día público o Centro 

Ocupacional.  

¶ El Servicio de Atención Residencial en horario igual o inferior a 16 horas.  

¶ El Servicio de Atención R esidencial en horario igual o inferior a 16 horas 

con Atención Diurna, o Centro Ocupacional.  

¶ El ingreso en unidades residenciales socio -sanitarias de la red foral o 

centros sanitarios, cuando la estancia no supere los 30 días naturales al 

año.  

¶ Los centros de promoción de la autonomía personal, integrados dentro 

de la red pública foral de titularidad pública, convenidos, contratados o 

concertados con la Diputación Foral de Bizkaia.  

¶ En los supuestos de estancias residenciales con carácter temporal se 

compatib ilizaran con la prestación de asistente personal, cuando la 

estancia residencial no supere los 30 días naturales por año.  

  

Tabla 27.  Cuantías máximas de la prestación económicas de asistencia 

personal. Diputación Foral de Bizkaia . 

Grados de dependencia  Cuantías má ximas (euros)  

Grado III, con 90 a 100 puntos  833,96  

Grado III, con 75 a 89 puntos  625,47  

Grado II, con 65 a 74 puntos  462,18  

Grado II, con 50 a 64 puntos  401,20  

Grado I, con 40 a 49 puntos  300,00  

Grado I, con 25 a 39 puntos  300,00  

Fuente. Dip utación Foral de Bizkaia . 

De acuerdo con datos de la Diputación, en 2017 la dotación presupuestaria de 

la PEAP ascendía a 490.000 euros, lo que supone un 0,8% del presupuesto total 

dedicado a las prestaciones económicas de dependencia: mientras que la 

Prestación Económica de Cuidados en el entorno familiar  supone el 90,1% de 

este presupuesto. Cabe, en todo caso, destacar el crecimiento de la PEAP que 

ha pasado de 50.000 euros en el año 2013 a los 490.000 euros en 2017.  
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Tabla 28.  Prestaciones económicas de dependencia . Diputación Foral de 

Bizkaia. Ejercicio 2017 . 

Concepto  Importe  

Ayudas a personas con discapacidad  2.000.000 û 

Asistencia personal  490.000 û 

Cuidados entorno familiar  54.300.000 û 

Ayudas apoyos técnicos dependencia  150.000 û 

Prest. Vinculada servicio residencial  3.356.000 û 

Total  60.296.000 û 

Fuente. Diputación Foral de Bizkaia . 

 

Tabla 29.  Prestaciones económicas de dependencia. Diputación Foral de 

Bizkaia. Ejercicios 2013 -2017. 

Concepto  2013 2014 2015 2016 2017 

Ayudas a 

personas con 

discapacidad  

2.000.000 û 2.400.000 û 2.429.040 û 3.000.000 û 2.000.000 û 

Asistencia 

personal  
50.000 û 150.000 û 450.000 û 490.000 û 490.000 û 

Cuidados 

entorno familiar  
44.300.000 û 42.800.000 û 49.202.842 54.300.000 û 54.300.000 û 

Genérico DFB  30.000 û 10.000 û ---- ----  

Ayu das apoyos 

técnicos 

dependencia  

----- 150.000 û 150.000 û 150.000 û 150.000 û 

Prest. Vinculada 

servicio 

residencial  

2.074.751 û 2.074.751 û 2.398.454 û 2.398.454 û 3.356.00 û 

Total  48.454.751 û 47.584.751 û 54.630.336 û 60.338.454 û 60.296.000 û 

Fuente . Diputación Foral de Bizkaia . 

 

Diputación Foral de Álava  

En Álava la prestación económica de Asistencia Personal está regulada por el 

Decreto Foral 39/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que regula las 
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prestaciones económicas del sistema para l a autonomía y atención a la 

dependencia en Álava 9.  

Los requisitos para acceder a la prestación son:  

¶ Tener empadronamiento en Álava y con residencia efectiva en el 

territorio alavés.  

¶ Disponer de un Programa Individual de Atención que determine la 

idoneidad  de esta prestación . 

¶ Tener la capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su 

control e impartir personalmente instrucciones a su asistente personal (si 

no tiene esta capacidad, esta función recaerá en su representante legal, 

en su caso).  

¶ Tener 3 o más años de edad.  

¶ Estar desarrollando actividades dentro del ámbito educativo y/o laboral 

y requerir apoyo para las mismas, y/o requerir apoyo para desarrollar 

actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria.  

¶ Destinar la prestación eco nómica a la contratación de un o una asistente 

personal, o, en su caso, de varias asistentes personales.  

¶ Autorizar al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) para acceder al 

domicilio con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que 

determi naron la idoneidad de la prestación.  

La PEAP tiene las siguientes condiciones de compatibilidad:  

¶ Servicios de promoción de la autonomía personal.  

¶ Servicio de centro de día de cualquier modalidad y servicio o centro de 

noche para personas mayores.  

¶ Servicio de respiro, tanto en centro de día de cualquier modalidad y en 

centro de noche para personas mayores, como en servicio de 

alojamiento (vivienda comunitaria) para personas mayores, ðsiempre 

que este servicio de alojamiento esté acreditado por la Diputación Foral 

                                                 
9 Instituto Foral de Bienestar Social. Pre stación Económica de Asistencia Personal. 

https://goo.gl/vxCBcN   

https://goo.gl/vxCBcN
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de Álava para atender a personas de Grados II y III ð y en vivienda para 

personas con discapacidad o con enfermedad mental, así como en 

centro residencial. Durante dicha estancia la prestación quedará en 

suspenso. 

¶ La Prestación Económica Vinculada al Servicio, siempre que ésta se 

vincule a un servicio que sea compatible con aquélla.  

¶ Otras prestaciones previstas en la normativa estatal con similares 

objetivos, siempre que sea beneficiaria la persona dependiente (el 

complemento de Gran Invalidez, el comp lemento por hijo a cargo, el 

complemento a la pensión de invalidez no contributiva por necesidad de 

otra persona y el subsidio por ayuda de tercera persona).  

 

Tabla 30.  Cuantías máximas mensuales para la prestación económica de 

asistencia personal. Diputación Foral de Álava . 

Grado  Puntos 
Nivel 

básico  

Nivel 

adicional  

Grado III  75 a 100  715,00 û 775,00 û 

Grado II  50 a 74  426,12 û 475,00 û 

Grado I  
Todas las personas valoradas con Grado I, 

independientemente del nº de puntos alcanzados en el BVD  300,00 û 325,00 û 

Fuente. Diputación Foral de Álava .  

Estas cuantías se pueden ver reducidas en función de la renta (capacidad económica 

individual anual) y/o de la compatibilización con otros servicios o prestaciones.  

 

De acuerdo con los Presupuestos Generales de 2017 de la D iputación 10, el 

presupuesto asignado para ese mismo año a la PEAP asciende a 710.266 euros. 

Según las previsiones de estos presupuestos, las personas beneficiarias de esta 

prestación se situaran en un promedio mensual de 150 personas.  

  

                                                 

10 Presupuestos Generales de 2017. Diputación Foral de Álava 

http:// www.araba.eus/Presupuestos/PptoAnterior/TOM -2017-30-06.PDF?id=2  

http://www.araba.eus/Presupuestos/PptoAnterior/TOM-2017-30-06.PDF?id=2
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Oficinas de Vida Ind ependiente  

Existen servicios de Asistencia Personal  que se prestan mediante  distintas 

Oficinas de Vida Independiente  (OVI) . En España existen  cuatro  Oficinas de 

Vida Independiente: Andalucía, Cataluña , Galicia y Madrid . 

Oficina de Vida Independiente de Mad rid  (ASPAYM-MADRID) 

La OVI de Madrid se inició en 2006 como un proyecto piloto de òVida 

Independiente y Promoci·n de la participaci·n socialó (2006-2008), financiado 

por la Dirección General de Servicios Sociales, de la Consejería de Familia y 

Asuntos Soci ales de la Comunidad de Madrid y, gestionado por la Asociación 

de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física de la Comunidad de 

Madrid (ASPAYM -MADRID). La iniciativa surgió a propuesta de un grupo de 

personas con discapacidad física concienciadas  con la filosofía y el movimiento 

de vida independiente y con la disposición por parte del entorno asociativo y la 

administración pública para acoger, completar el diseño e impulsar este 

proyecto piloto. Hoy día el protagonismo de las personas usuarias com o 

supervisoras de los servicios de AP, de acuerdo a los principios fundamentales 

de la vida independiente, sigue siendo clave.  

Después de  una valoración positiva del proyecto, la Comunidad aprobó un 

segundo período para el Programa (2009 -2011) y e n el III Plan de Acción para 

Personas con Discapacidad 2012 -2015 se persiguió c onsolidar el Programa de 

Apoyo a la Vida Independiente (Oficina de Vida  Independiente de la 

Comunidad de Madrid)  asignando una partida de  6.134.729 de euros  para este 

propósito .  

Con más  de 10 a¶os de trayectoria la Oficina se define como òun servicio de 

prestación de horas de asistencia personal, dirigido a personas con 

discapacidad física severa que realicen una vida activa ó.  

Pueden acceder al Programa personas mayores de 18 años que r esidan en la 

Comunidad de Madrid  que cumplan los siguientes requisitos:  

¶ Personas con discapacidad física  y necesidad de apoyo para la 

participación en su entorno socioeconómico que tengan el 

reconocimiento legal de la situación de Dependencia.  

¶ Que desarro llen una vida activa  (que cursen estudios dirigidos al 

desempeño laboral, trabajen o estén en situación de búsqueda activa 
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de empleo, participen de forma activa y relevante en actividades 

asociativas y comunitarias, etc.) . 

¶ Que dispongan de vivienda  (en cua lquier régimen) y red social de apoyo 

desde las que poner en marcha las actividades de su Plan Individual.  

En el año 2015 el presupuesto asignado al Programa ascendía a 1.475.000  euros 

y buena parte de este pr esupuesto estaba  asignado a la contratación de los 

Asistentes Personales (120 -130 personas en la plantilla). Según datos de ese 

mismo año, el máximo de horas de asistencia personal al día se situaba en  11 

horas.  Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid indican un 

prepuesto de 2,65 millones de euros en 2017  para este servicio . Además de este 

presupuesto el programa cuenta c on dos vías más de financiación:  

¶ El Fondo Social Europeo desde 2013.  

¶ Las prestaci ones  económicas de AP de las personas que participan en el 

Programa.  

Tabla 31.  Presupuesto de Polític as Sociales y Familia. Comunidad de Madrid. 

Ejercicio 2017 (millones de euros) . 

 2016 2017 Var. (û)  Var. % 

Coste de personal 9.469 trabajadores  303,38 318,36 14,98 4,94 

Atención a personas mayores  467,25 471,75 4,50 0,96 

Atención a personas con 

discapa cidad  
284,92 291,79 6,87 2,41 

Atención temprana  13,19 13,60 0,41 3,11 

Proyecto de Vida Independiente  1,65 2,65 1,00 60,72 

Atención Social Especializada 

Personas con Enfermedad Mental  
65,11 66,07 0,96 1,47 

Prestaciones económicas por 

dependencia  
150,00 176,10 26,10 17,40 

Ayuda a domicilio y teleasistencia 

(Comunidad de Madrid)  
35,47 46,97 11,50 32,42 

Lucha contra la exclusión social  163,47 208,17 44,70 27,34 

Renta Mínima de Inserción  120,00 160,40 40,40 33,67 

Familia y Menor  93,94  98,30  4,36  4,64 

Acogimiento familiar  3,68 5,98 2,30 62,59 

Lucha contra la Violencia de género  22,47  22,57  0,10  0,42 

Aportación Agencia Madrileña para la 

Tutela de Adultos (AMTA)  
6,15 6,15 0,00  0,00 

Cooperación internacional  1,25 2,25 1,00 80,00 

Fuente. Presupues tos Generales. Comunidad de Madrid.  
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Perfil de personas usuarias del Programa de Vida Independiente de Madrid  

En diciembre de 2017, según datos de la OVI de Madrid, el Programa cuenta 

con 73 personas usuarias de asistencia personal. El 79,5% de estas tie ne 

reconocido el Grado III niveles 1 y 2 en el Sistema de Atención a la 

Dependencia. Con una distribución equilibrada entre hombres (49,3%) y mujeres 

(50,7%) y con un promedio de edad de 41 años. En cuanto a la situación de 

actividad, el 43,8% de las perso nas usuarias trabaja, un 20,5% estudia, el 27,4% 

estudia y trabaja y el 8,2% se dedica a otras actividades. Respecto al nivel de 

formación, destaca el porcentaje de personas con estudios superiores que 

alcanza el 67,1%.  

 

Gráfico 5.  Personas usuarias de Asistencia Pe rsonal según actividad. OVI 

Madrid.2017 . 

 
Fuente. Oficina de Vida Independiente. Comunidad de Madrid.  

 

Gráfico 6.  Personas usuarias de Asistencia Personal según nivel de estudios. 
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OVI Madrid.2017 . 

 

Fuente. Oficina de Vida Independiente. Comunidad de Madrid.  

Gráfico 7.  Personas usuarias de Asistencia Personal según grupo de edad. OVI 

Madrid.2017 . 

 

Fuente. Oficina de Vida Independiente. Comunidad de Madrid.  

 

Oficina de Vida Independiente de Barcelona  

La Oficina de Vida Independiente (OVI) de Barcelona es una entidad sin ánim o 

de lucro creada  en 2006 y dirigida por personas con discapacidad con el fin de 

promover y gestionar un proyecto inspirado en la filosofía de Vida 

Independiente. La Oficina se pone en marcha a trav®s del proyecto òHacia la 
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vida independiente ó; desde ese año cuenta con la financiación del 

Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad.   

Oficina de Vida Independiente  de Galicia   

La OVI de Galicia forma parte de la Asociación de VIGALICIA , desde 2010 

ofrece informació n, asesoramiento, gestión y contratación de asistentes 

personales (autogestionados por la persona usuaria).  

Los principales objetivos de esta  OVI son: 

¶ Servir a sus socios como instrumento de apoyo e intermediación para la 

gestión de recursos suficientes pa ra la Vida Independiente a través de la 

Asistencia Personal (AP).  

¶ Asesoría entre iguales.  

¶ Servicios formativos (bajo las premisas del Movimiento de Vida 

Independiente) para personas usuarias  del servicio de AP y para los 

propios asistentes personales.  

¶ Promover alternativas a la institucionalización .  

¶ Promover leyes, políticas y recursos orientados empoderar a las personas 

con discapacidad  y potenciar su independencia.  

Oficina de Vida Independiente de  Andalucía  

En marzo de 2015 la Asociación Vida Independien te  Andalucía  inició, gracias a 

una subvención de la Junta de Andalucía y a las aportaciones que a  través del 

SAAD reciben siete  personas con discapacidad , un servicio de asistencia 

personal. Este servicio tiene los siguientes objetivos:  

¶ Desarrollar la pres tación de asistencia personal a través de la modalidad 

de pago directo.  

¶ Dotar de las horas necesarias de asistente personal a la población 

destinataria, para que  reciba los apoyos que precisen.  

¶ Favorecer la participación social.  

¶ Evitar la institucionalizac ión y la exclusión social.  
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En diciembre de 2017 , la Junta de Andalucía otorgo a VIAndalucía  junto la 

Federación de Asociaciones Aspaym Andalucía y Codisa -Predif,  el XII Premio 

Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad 

en  la modalidad de Promoción de la Autonomía personal  por òlas iniciativas y 

programas que desarrollan en el ámbito de la asistencia personal, en aras a 

promover una vida autónoma e independiente de las personas con 

discapacidad prestándoles el apoyo y la fo rmación necesarias para realizar su 

plan individual de vida en su propio entorno ó 11. 

 

Movimiento Asociativo  como entidades co -gestoras de Servicios de Asistencia 

personal  

Como se apuntó al inicio de este informe, este Observatorio junto con la 

colaboració n del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Personal del Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  ha 

elaborado una consulta online dirigida a  entidades del movimiento asociativo 

de la discapacidad que prestan Servicios de Asistenci a Personal  con el objetivo 

de conocer tanto el número de personas como otros aspectos relacionados con 

el funcionamiento de este servicio . La consulta se llevó a cabo durante febrero -

marzo de 2018. Se recibieron un total de 2 0 cuestionarios correspondiente s al 

mismo número de entidades. Los datos obtenidos se presentan a continuaci ón.  

Buena parte  de las entidades que han respondido a la consulta  realizan su 

actividad en el ámbito local o autonómico. De las 20 entidades, tres cuentan 

con una trayectoria de m ás de 10 años en este ámbito . Todas las entidades 

forman parte a su vez de distintas plataformas asociativas  de carácter estatal  

(Grafico 9). 

 

Gráfico 8.  Número de Entidades co -gestoras de servicios de asistencia 

                                                 
11 Orden de 30 de noviembre de 2017, por la que se concede el XII Premio Andaluz  

a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad 2017,  

convocado por Orden de 4 de agosto  de 2017.  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Orden_30_noviembre_2017_fallo%2

0jurado.pdf   

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Orden_30_noviembre_2017_fallo%20jurado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Orden_30_noviembre_2017_fallo%20jurado.pdf
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personal  según trayectoria con este servicio  

 

Fuente.  Elaboración propia.  

 

Gráfico 9.  Número de Entidades co -gestoras de servicios de asistencia 

personal según  Plataforma a la que están adscritas  

 

Fuente. Elaboración propia.  
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De acuerdo con la información proporcionada por las entidades encuestadas, 

estas entidades of recen servicios de asistencia personal a 809 personas  con una 

distribución equilibrada entre hombres y mujeres. El 45% de estas personas se 

encuentra en el  tramo de edad de 36 a 65 años y más del 50% corresponde a 

personas usuarias con discapacidad física . Los datos referidos a la Comunidad 

Autónoma de procedencia indican que el 32% de las personas usuarias de 

servicio de asistencia personal se encuentran en la Comunidad de Madrid, un 

21% en Galicia y un 18% en Aragón . 

Tabla 32.  Personas usuarias de servicios de asis tencia personal a través de 

entidades co -gestoras  según grupo de edad y sexo  

Grupo de 

edad y 

sexo  

 0 a 12 

años  

13 a 17 

años  

18 a 35 

años  

36 a 65 

años  

Más de 65 

años  Total  

Varones  11 34 124 187 47 403 

Mujeres  14 5 74 180 133 406 

Total 25 39 198 367 180 809 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 33.  Personas usuarias de servicios de asistencia personal a través de 

entidades co -gestoras según  perfil de discapacidad  

Perfil de discapacidad  Números absolutos  Porcentaje  

Discapacidad Intelectual  116 14,3% 

Trastorno del Espectro del Autismo  49 6,1% 

Parálisis Cerebral  11 1,4% 

Enfermedad mental  55 6,8% 

Discapacidad v isual  2 0,2% 

Discapacidad auditiva  22 2,7% 

Discapacidad física  418 51,7% 

Daño Cerebral  44 5,4% 

Pluridiscapacidad  41 5,1% 

Otras 32 4,0% 

Sin especificar  19 2,3% 

Total 809 100,0% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Gráfico 10.  Porcentaje de personas usuarias de asistencia personal a través de 
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Entidades co -gestoras según Comunidad Autónoma  

 

Fuente. Elaboración propia.  

Para la prestación de este servicio, las entidades cuent an con 423 asistentes 

personales , que fueron contratados en más del 95% en régimen general . Con 

respecto a la distribución por sexos, se observa que  las mujeres suponen  el 78% 

del total  de asistentes . Los datos por Comunidad Autónoma señalan que el 

mayor n úmero de asistentes  personales  se encuentra en Cataluña  (35%) y 

Galicia  (28%). 

Tabla 34.  Número de asistentes personales contratados por entidades 

cogestoras de servicios de AP según régimen de contrato, CCAA y sexo  

Comunidad 

Autónoma  Régimen general  Otros Total 

 Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres   

Andalucía  6 18 5 1 30 

Aragón  - - - - - 

Castilla y 

León 10 56   66 

Cataluña  35 104 2 7 148 

Galicia  18 101     119 

Madrid  12 37     49 

Murcia  5 6     11 

Total 86 322 7 8 423 

Fuente. Elaboración propia.  
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En cuanto a l a procedencia de la financiación  del servicio AP hay variaciones 

significativas entre unas y otras entidades. 14 sobre 20 han respondido a la 

pregunta sobre la composición porcentual del presupuesto del servicio. Buena 

parte de ellas reciben financiación d e más de una vía. Siete  de las 14 reciben 

financiación a través del SAAD; 5 a través de otra finan cia ción pública, una a 

través de Fondos europeos, 5 a través de Obras sociales y 9 de las 14 cuentan 

con copago.  

Tabla 35.  Procedencia de la financiación de los servici os de asistencia 

personal que ofrecen entidades co -gestoras (tabla resumen)  

% del 

presupuest

o del 

servicio  

Financiació

n pública a 

través del 

SAAD 

Otra 

financiació

n pública  

Fondos 

Europeo

s 

Obras 

sociales, 

fundaciones

, otras 

entidades 

no lucrativas 

y empres as 

Aportació

n de la 

persona 

usuaria  

(copago)  

Otra

s  

0% 7 9 13 9 5 11 

10% al 75% 3 2 1 5 7 3 

Más del 

75% 4 3 0 0 2 0 

Total 14 14 14 14 14 14 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 36.  Procedencia de la financiación de los servicios de asistencia 

personal que ofrecen  entidades co -gestoras  (tabla detallada)  

 

Financiació

n pública a 

través del 

SAAD [% del 

presupuesto

]  

Otra 

financiación 

pública [% 

del 

presupuesto

]  

Fondos 

Europeos [% 

del 

presupuesto

]  

Obras 

sociales, 

fundaciones

, otras 

entidades 

no lucrativas 

y empresas 

[% del 

presupuesto

]  

Aportación 

de la 

persona 

usuaria [% 

del 

presupuesto

]  

Otras [% del 

presupuesto

]  

Total 

Entidad 1  100 0 0 0 0 0 100 

Entidad 2  0 0 0 10 90 0 100 

Entidad 3  0 0 0 25 75 0 100 

Entidad 4  0 100 0 0 0 0 100 

Entidad 5  0 80 0 0 0 10 90 

Entidad 6  0 0 0 16 84 0 100 

Entidad 7  75 0 0 0 25 0 100 
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Financiació

n pública a 

través del 

SAAD [% del 

presupuesto

]  

Otra 

financiación 

pública [% 

del 

presupuesto

]  

Fondos 

Europeos [% 

del 

presupuesto

]  

Obras 

sociales, 

fundaciones

, otras 

entidades 

no lucrativas 

y empresas 

[% del 

presupuesto

]  

Aportación 

de la 

persona 

usuaria [% 

del 

presupuesto

]  

Otras [% del 

presupuesto

]  

Total 

Entidad 8  90 0 0 0 10 0 100 

Entidad 9  0 10 0 21,66 10 57 
98,6

6 

Entidad 

10 
10 46 0 30 14 0 100 

Entidad 

11 
0 100 0 0 0 0 100 

Entidad12  90 0 0 0 10 0 100 

Entidad 

13 
90 0 0 0 0 10 100 

Entidad 

14 
41 0 17 0 42 0 100 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Sobre los datos que aportan 1 3 de las 20  entidades  en relación con el coste de l 

personal  de estructura respecto al coste total del servicio  de asistencia personal , 

se observa  una horquilla que va desde entidades  que destinan la totalidad del 

presupuesto a la contratación de asistentes personales, aportando los recursos 

de gestión desde la entidad, al máximo de personal de estructura que llega al 

20% del presupuesto de personal.  

Tabla 37.  Porcentaje de costes de personal  de  estructura respecto al coste total  

de los servicios de Asistencia Personal  

 Mínimo  Máximo  Media  

% de costes de 

personal de estructura 

sobre el total  0,00% 20,00% 5,05% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Otro de los datos fundamentales es el coste hora bruto  del asistente personal, 

en el que también se observa un amplio rango  que va desde un coste hora de 

7,52 hasta los 17 euros, según los datos proporcionados por 18 de la 20 entidades 

que han participado en la consulta.  
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Tabla 38.  Coste hora bruto del asistente personal  

 Mínimo  Máximo  Mediana  

Coste bruto hora de 

Asistencia Personal  7,52 17 12 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Gráfico 11.  Entidades co -gestoras de servicios de asistencia personal según 

coste hora bruto del AP  

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Respecto al impacto en la cali dad de vida  de las personas  que reciben los 

servicios de asistencia personal, las entidades valoran , en una escala de 0 a 10 , 

aquellos aspectos que se ven mejorados gracias a este servicio, tal como se 

recoge en el gráfico 12 .  

Gráfico 12.  Impacto de la asistencia per sonal en la  calidad de vida de las 
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personas usuarias  según las entidades encuestadas  

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Por otra parte, las Entidades perciben distintas barreras para acceder a la 

prestación  de asistencia personal , entre las que destacan:  

¶ Que se priorice desde la Administración pública  el ingreso a centros 

residenciales y/o prestaciones para el cuidado en el entorno familiar . En 

distintas comunidades autónomas directamente no se concede la PEAP.   

¶ Falta de orientación  respecto a esta figura desde  los servicios sociales.  

¶ Desconocimiento por parte de las personas con discapacidad de la 

figura del asistente personal. Miedo por parte las familias y rechazo a 

contar con este dispositivo de apoyo.  

¶ Requisito s de acceso tales como contar con una vivienda,  contar con 

empleo o encontrarse estudiando .  

¶ Las bajas cuantías  de las prestaciones que se conceden en el SAAD.  

¶ Las personas que residen en entornos r urales hace tienen dificultades 

para  encontrar asistentes con alta flexibilidad y disponibilidad horaria . 

¶ La incompatibilidad  con otras prestaciones.  
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¶ Dificultades de acceso a la prestación para personas con enfermedad 

mental, personas con discapacidad intelectual, personas con Trastorno 

del Espectro del Autismo.   

Las entidades señalan también la necesidad de  contar con criterios que definan 

y respondan al cumplimiento del Servicio de Asistencia Personal , como la 

autogestión:  òEs decir, si la persona  puede decidir sobre todos los aspectos que 

implica el servicio (número  de horas, persona  que le hace la asisten cia; 

funciones, horarios, forma de gestionarlo, etc.) ó.  

Además de los datos recabados en esta consulta,  se presentan a continuación 

otras experiencias de entidades asociativas  y administraciones  que ofrecen 

servicios de asistencia personal.   

Programa de A tención Personal y Vida Autónoma (APVA)  de ASPAYM 

El Programa presta distintos servicios, entre los que se incluye la AP, a personas 

con grave discapacidad y con un elevado nivel de dependencia con el 

propósito de mejorar su calidad de vida, fomentar la au tonomía personal y 

evitar su institucionalización. En 2016 el Programa ofreció asistencia personal a 

85 personas , un 37% del total de personas atendidas ese año , y contaba con 

una plantilla de 123 asistentes personales . 

Programa experimental de Apoyo a la Vida Independiente (SAVI). País Vasco  

El Programa está financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y se gestiona 

desde la Federación de Personas con discapacidad física y/u orgánica de 

Bizkaia-FEKOOR; se inició en 2014 con el propósito de complementar la s horas 

de asistencia de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP). Desde 

el SAVI se ofrece:  

¶ Información y Asesoramiento en materia de Vida Independiente y 

Asistencia Personal.  

¶ Formación y empoderamiento de competencias para la Vida 

Independien te de las personas con discapacidad y asistentes personales.  

¶ Coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia en el seguimiento del 

proyecto de Asistencia Personal.  

¶ Servicios de Apoyo a la Gestión:  
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o Orientación en la elaboración y revisión del Plan de Vida 

Independiente.  

o Gestión laboral y administrativa.  

o Gestión de la bolsa de asistentes personales.  

o Apoyo en la resolución de incidencias y mediación en conflictos.  

o Apoyo en la orientación, diseño, tramitación y gestión de la 

contratación de la asistencia person al.  

En 2017 el presupuesto asignado desde la Diputación asciende a 590.000 

euros 12. Con datos de 2016, el Programa atendía a 48 personas usuarias  (30 

mujeres y 18 hombres) de entre 25 y 65 años y contaba con una plantilla de 26 

asistentes personales , 17 mujeres y 9 hombres de entre 25 - 51 años 13. 

Plataforma de Asistencia Personal  

Espacio web creado por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con 

Discapacidad Física (PREDIF) que ofrece:  

¶ Información sobre la Asistencia Persona l. 

¶ Información sobre cómo acceder al servicio de Asistencia Personal en 

España en las distintas Comunidades Autónomas . 

¶ Un buscador donde compartir y localizar asistentes personales en todo el 

territorio nacional . 

¶ Una plataforma de formación online  para promocionar la figura del 

asistente personal y formar a futuros profesionales en este sector . 

Servicio Municipal de Asistente Personal (Barcelona)  

                                                 
12 Presupuestos Generales del Territorio Históri co de Bizkaia. 2017 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/presupuestos/presupuestos_berria/df/4.asp?tipo=13&

ejercicio=2017&co id=8672&tem_codigo=10148   
13 òBizkaia financia con 590.000 euros el programa de asistencia personal y apoyo a la 

vida independienteó. Europa Press. Eldiario.es 26/03/2016 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Bizkaia -financia -programa -asistencia -

independiente_0_498700244.html   

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/presupuestos/presupuestos_berria/df/4.asp?tipo=13&ejercicio=2017&coid=8672&tem_codigo=10148
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/presupuestos/presupuestos_berria/df/4.asp?tipo=13&ejercicio=2017&coid=8672&tem_codigo=10148
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Bizkaia-financia-programa-asistencia-independiente_0_498700244.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Bizkaia-financia-programa-asistencia-independiente_0_498700244.html
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Este servicio municipal forma parte del Programa de Vida Independiente del  

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) pertene ciente al 

Ayuntamiento de Barcelona surge también a través de una experiencia piloto 

llamada "Para la autonomía personal y la vida independiente " dirigido a 

personas con discapacidad física  y buscaba ser una alternativa frente a la 

institucionalización y l a dependencia familiar. Cinco años después de la 

experiencia se crea Servicio Municipal de Asistente Personal.  

Para acceder al servicio es necesario cumplir los siguientes requisitos:  

¶ Tener entre 16 y 64 años.  

¶ Estar empadronado en Barcelona.  

¶ Tener una discapacidad por causa física o sordoceguera  reconocida en 

certificado correspondiente.  

¶ Tener reconocido un grado III o II de dependencia.  

De acuerdo con los datos del IMPD: en 2015 el Servicio de Asistente Personal 

contaba con 28 personas usuarias con una di scapacidad física de entre el 63 y 

el 100%. De estas, 16 son hombres y 12 son mujeres, además, 17 viven en el 

entorno familiar, y el resto, de manera independiente. La media de horas de 

servicio por persona usuaria  es de 159 mensuales y el S ervicio da trab ajo a 110 

asistentes personales.  

Tabla 39.  Personas con Asistencia Personal  a través del Servicio Municipal de 

Asistente Personal. Barcelona 2015 . 

Variables  Cifras  

Hombres  16 

Mujeres  12 

Promedio de horas por persona usuaria  159 mensuales  

Plantilla  110 asistent es personales  

Fuente. Instituto Municipal de Personas con discapacidad del Ayuntamiento de 

Barcelona . 
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2.1.2 Otros soportes de atención a la dependencia previstos en la 

LAPAD 

Junto con la Prestación Económica de Asistencia Personal, la Ley 39/2006 de 

Promoci ón de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia (LAPAD) ofrece distintos servicios y prestaciones económicas que 

tienen como objetivo la promoción de la autonomía personal, la atención y 

protección a las personas en situac ión de dependencia. Los servicios de 

promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado que contempla 

el SAAD son:  

Prevención de las situaciones de dependencia  

Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o 

discapacid ades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los 

servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de 

vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de 

rehabilitación dirigidos a las personas may ores y personas con discapacidad y 

a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este 

fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínima s que 

deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia 

que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los 

riesgos y actuaciones para las personas mayores.  

Teleasistencia  

El servicio de Teleasistencia facili ta asistencia a los beneficiarios mediante el uso 

de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los 

medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de 

emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede se r un servicio 

independiente o complementario al de ayuda a domicilio.  

Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención 

residencial y así lo establezca su Programa Individual de Atención.  

Ayuda a Domicilio  

El servicio de ayuda a  domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones 

llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia 
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con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades 

o empresas, acreditadas para esta función:  

a)  Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o 

del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.  

b)  Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las 

actividades de la vida diaria.  

Servicio de Centro de Día y de Noche.  

El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante 

el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con 

el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal 

y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque 

biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, 

orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención 

asistencial y personal.  

La tipología de centros inclui rá Centros de Día para menores de 65 años, Centros 

de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la 

especificidad de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se 

adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en situació n de 

dependencia.  

Servicio de Atención residencial  

El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, 

servicios continuados de carácter personal y sanitario.  

Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al ef ecto según 

el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que 

precise la persona.  

La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el 

centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o 

tempo ral, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o 

durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso 

de los cuidadores no profesionales.  

El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones 

Pública s en centros propios y concertados.  
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El SAAD contempla , además de la de Prestación Económica de Asistencia 

Personal,  las siguientes prestaciones económicas :  

¶ Prestación económica vinculada al servicio .  La prestación económica, 

que tendrá carácter periódico , se reconocerá, en los términos que se 

establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio 

público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de 

dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de 

acuerdo con lo pre visto en el convenio celebrado entre la Administración 

General del Estado y la correspondiente comunidad autónoma . 

¶ Prestación económica por cuidados en el entorno familiar . Está 

destinada, de forma excepcional, a aquellos casos en los que la persona 

en situación de dependencia está siendo atendida por su entorno 

familiar y se dan las condiciones de acceso establecidas.  

 

2.1.3 La Asistencia Personal en el ámbito europeo  

De acuerdo con el último informe de la ENIL (ENIL, 2015), Bélgica, Dinamarca, 

Estonia, Francia , Italia, Letonia, Holanda, Noruega, Eslovenia, España, Suiza, 

Suecia y el Reino Unido cuentan con servicios de Asistencia Personal. En general, 

todas las personas con discapacidad  residentes en estos países pueden 

acceder a los servicios de asistencia per sonal, sin embargo, según el informe, las 

personas con discapacidad intelectual (Bulgaria, Italia, Eslovenia, España, Suiza, 

Suecia y el Reino Unido) reciben un apoyo limitado. La edad también puede ser 

un factor de discriminación al restringir el acceso a  la asistencia personal a las 

personas mayores de 65 años. ( Solo en Reino Unido, Letonia, Noruega y los Países 

Bajos no existe límite de edad para acceder a la AP).  

Como experiencias concretas se pueden citar:  

La Cooperativa ULOBA 14 (Noruega) que ofrece Asi stencia Personal desde 1991 

con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y garantizar el derecho 

a la vida independiente de las personas con discapacidad proporcionándoles 

asistencia personal; la cooperativa se fundó por cinco personas con 

                                                 
14 En el siguiente enlace se puede acceder a distintos videos que explican el  

funcionamiento de la cooperativa y su  enfoque sobre asistencia personal:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFB8F1D8193624005 . La cooperativa  cuenta 

también con un portal web: https://www.uloba.no/  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFB8F1D8193624005
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discap acidad que entendían que los servicios de la municipalidad eran 

insuficientes para este propósito. En 2016 la cooperativa cuenta con 1.415 

miembros, 943 personas usuarias de asistencia personal y 9.521 asistentes 

personales.  

En Suecia está la JAG Cooperati ve 15 que cuenta con un servicio de asistencia 

personal dirigido a personas con discapacidad intelectual; el objetivo de esta 

cooperativa es que las personas con discapacidad intelectual puedan alcanzar 

las mayores cuotas de autonomía a través de la asistenc ia personal, para esto 

cada miembro de JAG cuenta con una persona de apoyo para elegir a su 

asistente personal según sus necesidades y preferencias y gestionar el servicio 

(asignación de tareas, cuestiones administrativo -laborales). Un tercio de las 

person as usuarias de asistencia personal en JAG son niños.  

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010 -2020 reconoce el derecho de 

las personas discapacidad a la libre circulación, a elegir dónde y cómo se 

quiere vivir, y a tener pleno acceso a las actividades  culturales, recreativas y 

deportivas . La Comisión contempla entre sus las líneas de actuación:  

Promover la transición de una asistencia institucional a una asistencia de 

carácter local mediante el uso de los Fondos Estructurales y del Fondo de 

Desarrollo  Rural para respaldar la evolución de los servicios de asistencia 

localesé 

Por otro lado, en el marco de esta estrategia, la UE se propone apoyar 

actividades  nacionales destinadas a: l ograr la transición de una asistencia 

institucional a una asistencia de carácter local , también mediante la utilización 

de los Fondos Estructurales y el Fondo de Desarrollo Rural, a efectos de la 

formación de recursos humanos y la adaptación de las infraestructuras sociales, 

el desarrollo de sistemas de financiación para ayuda s personalizadas , la 

promoción de condiciones laborales adecuadas para los cuidadores . 

Cabe mencionar la aprobación por la UE del  òPilar Europeo de Derechos 

Socialesó en noviembre de 2017 que  tiene como prop·sito òservir de guía para 

alcanzar resultados so ciales y de empleo eficientes para responder a los 

desafíos actuales y futuros con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de 

la población, así como para garantizar una mejor regulación y aplicación de los 

                                                 
15 Para más informa ción puede consultar el portal web de JAG:  http://www.jag.se   

http://www.jag.se/
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derechos socialesó. En el ámbito de la dis capacidad y la dependencia el Pilar 

plantea junto con la igualdad de oportunidades, los principios de:   

¶ Inclusión de las personas con discapacidad . Las personas con 

discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una 

vida digna, a servicio s que les permitan participar en el mercado laboral 

y en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades.  

¶ Cuidados de larga duración . Toda persona tiene derecho a cuidados de 

larga duración asequibles y de buena calidad, en particular de a sistencia 

a domicilio y servicios comunitarios.  

En la Resolución del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) sobre la Estrategia 

Europea de Discapacidad 2020 -2030, adoptada por el 4º Parlamento Europeo 

de las Personas con Discapacidad en Bruselas en diciembr e de 2017, se reclama 

incluir en esta nueva Estrategia acciones sobre vida independiente  e inclusión 

en la comunidad , protección social y el uso de los fondos de la UE a este 

respecto para personas con discapacidad y sus familias . 

El Consejo Europeo de Emp leo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO)  

adoptó en diciembre de 2017 las conclusiones sobre  òla Mejora del apoyo 

comunitario y la atenci·n para una vida independienteó16, en el que se destaca , 

entre otras cuestiones:  

¶ La necesidad de un cambio de  mentalidad para garantizar un mayor 

reconocimiento del principio de que òtoda persona tiene derecho a vivir 

de manera independiente en su comunidad, a desempeñar un papel 

activo en la sociedad y a participar en las decisiones que afecten a su 

vidaóé 

¶ La innovación, incluidas las soluciones de TIC, debe utilizarse para mejorar 

la calidad de la asistencia y la ayuda de proximidad. No obstante, las 

soluciones novedosas y creativas no deben necesariamente basarse en 

la innovación tecnológica. También pueden bas arse en innovaciones 

sociales  como la co -creación, la economía colaborativa y el diseño de 

servicios centrado s en las personas . 

                                                 
16 Enhancing Community -Based Support and Care for Independent Living - Council 

Conclusions  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -15563-2017-INIT/en/pdf   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15563-2017-INIT/en/pdf


 

 
Página 66 de 151 

¶ Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos  (especialmente el Fondo 

Social Europeo, el Fondo Europeo Agrícola y el Fondo Eu ropeo de 

Desarrollo Regional) brindan una " oportunidad excepcional " para apoyar 

la transición de la asistencia institucional a la vida comunitaria en el 

marco del objetivo temático del fomento de la inclusión social y la lucha 

contra la pobreza.  

En este do cumento el EPSCO establece recomendaciones para la Comisión 

Europea, los Estados Miembros y el Comité de Protección Social (SPC)  para:  

¶ Facilitar la implementación de las directrices comunes de  la UE para la 

transición de la atención institucional hacia una  asistencia comunitaria y 

de la  guía sobre el uso de fondos europeos para este propósito .  

¶ Continuar mejorando el intercambio de soluciones innovadoras, basadas 

en evidencia, y  las experiencias entre los Estados miembros, los expertos 

y la sociedad civil p ara ampliar la provisión de servicios basados en la 

comunidad.  

¶ Iniciar un debate público abierto sobre el aumento de la disponibilidad 

de apoyo comunitario y opciones de cuidado , de cara a  aumentar la 

conciencia pública, y dar seguimiento regular a  los cam bios en la opinión 

pública en este sentido . Participar activamente en debates públicos en 

los que participen medios de comunicación, los expertos, la sociedad 

civil,  las comunidades y los grupos destinatarios , y el fomento d el trabajo 

con las comunidades l ocales para eliminar  estigmas y tabúes , y abordar  

los riesgos percibidos, lograr  un entendimiento común y el respeto mutuo , 

así como preparar  a tod as las partes interesadas en el desarrollo y la 

mejora de los servicios comunitarios.   

¶ Seguir de cerca el con trol del uso de los Fondos  Estructurales (EISF) y otros 

mecanismos de financiación de la UE para  alentar la transición de la 

atención institucional a aquella basada en la comunidad . 

¶ Se invita a los Estados Miembro a:  

o Tomar medidas, según corresponda, para reducir la dependencia 

de las soluciones de atenció n institucional, desarrollar un enfoque 

de vida independiente en todos los entornos de atención y 

acelerar la transición de institucional  a la atención comunitaria  

mediante el fomento y la promoción de la vida en el hogar y la 
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provisión  apoyo de alta calidad y asegurando una mayor 

participación en la toma de  decisiones de las personas 

interesadas.  

o Mejorar el desarrollo de servicios comunitarios  de acuerdo con las 

necesidades de las personas afectadas y su e ntorno inmediato . 

o Siempre que sea posible, recopilar datos comparables sobre el 

número de personas que viven en diferentes tipos de instituciones  

residenciales o que reciben otras formas de cuidado, desglosados 

según los servicios prestados o necesidad esp ecial, el motivo de la 

estadía, la edad y el sexo.  

 

2.2 El impacto socio -económico y presupuestario  

El concepto de impacto presupuestario se utiliza de manera extendida en el 

ámbito de la economía de la salud para analizar el coste -beneficio, para una 

institución o servicio de salud, de la implantación de un nuevo medicamento, 

tratamiento, programa de saludé, la metodolog²a de an§lisis del impacto 

presupuestario (AIP) parte de la consideración de dos escenarios: Uno inicial 

donde se atiende a la situación exi stente antes del uso del nuevo fármaco o 

procedimiento clínico. Y un escenario posterior que se produce a partir de la 

introducción de este fármaco. Estos dos escenarios se construyen siguiendo las 

5 etapas que se detallan en el esquema siguiente (Figura1) . El resultado del AIP 

permite a los gestores la toma de decisiones en este ámbito.  



 

 
Página 68 de 151 

Figura 1 Esquema de la metodología de análisis del impacto presupuestario . 

Fuente. Brosa M, et  al, 2005. 

 

En España el Real Decreto -ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones 17, hace referencia sobre el análisis de impacto 

presupuestario como requisito para las decisiones de fin anciación de nuevos 

medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud.  

Se aplica también el concepto de impacto presupuestario en el ámbito de las 

políticas públicas para dar cuenta del efecto que tienen, en términos 

económicos, distintas medidas. En co ncreto, se hace referencia a la incidencia 

en las finanzas públicas en materia de gastos e ingresos.  

                                                 
17 Real Decreto -ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus  

prestaciones https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE -A-2012-5403  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403
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En el ámbito del Tercer Sector las propuestas metodológicas más extendidas 

para la medición del impacto socio -económico son el Retorno Social de la 

Inversión y el análisis del valor social.  

Retorno Social de la Inversión - SROI 

El Retorno Social de la Inversión (SROI, o Social Return of Investment , en inglés) 

es una metodología para la medición del impacto social de una inversión. En su 

origen, el método SRO I se creó a finales de los 90 por la Fundación REDF 18 para 

calcular los beneficios para la sociedad de los programas sociales y de las 

empresas orientadas a la creación de empleo para personas con especiales 

barreras ante el trabajo. En la actualidad es un método de cálculo del retorno 

que se aplica de manera generalizada en multitud de programas oficiales, 

sobre todo en el ámbito anglosajón (Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, 

Australiaé), y m§s all§ de ellos, como referente metodol·gico aplicado a 

difere ntes iniciativas y proyectos, a través de la Red Internacional del SROI 19. 

Desarrollado a partir de un análisis tradicional de coste -beneficio y la 

contabilidad social,  el análisis SROI evidencia cómo una organización, 

programa, proyecto, iniciativa, etc., crea valor para las personas, en diferentes 

ámbitos, llegando a una expresión monetaria del retorno que se crea por cada 

unidad invertida.  

El coeficiente de SROI por tanto es una comparación entre el valor generado 

por una iniciativa y la inversión necesar ia para lograr ese impacto. Sin embargo, 

un análisis SROI no debe limitarse a un número, que en principio se utiliza para 

expresar el valor. Por el contrario, presenta un marco para explorar el impacto 

social de una organización, en el que la monetización desempeña un papel 

importante, pero no exclusivo.  

                                                 
18 The Roberts Enterprise Development Fund es una entidad filantrópica radicada en 

San Francisco, orientada a crear opor tunidades de empleo para personas que 

afrontan las mayores dificultades en este campo. Ante la constatación que el valor 

económico y social creado por el sector no lucrativo no se monitorizaba 

adecuadamente, calculaba y reconocía, la REDF diseñó una metodo logía orientada 

a registrar el "valor combinado", no sólo económico sino también de valores más 

amplios para la sociedad asociados a la inversión en diferentes proyectos, de manera 

objetivable y expresada en términos financieros. Más información en: 

http://www.redf.org/  
19 La Red Internacional SROI es un organismo internacional cuyos objetivos son la 

promoción y el desarrollo del método SROI, velando por la mejora de esta 

metodología a través de la participación de sus so cios. Más información en: 

http://socialvalueint.org/   

http://www.redf.org/
http://socialvalueint.org/
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òUn an§lisis SROI establece c·mo una organizaci·n, programa, proyecto, 

iniciativa de una empresa, ONG o institución crea valor más allá del financiero.  

Como ejemplo, pongamos el caso de lo que significa qu e una persona con 

discapacidad esté desarrollando un trabajo en un centro especial de empleo. 

El método SROI determinará el valor económico que supone la aportación 

laboral de dicha persona, pero también el ahorro de la familia en las horas que 

dedica a su  atención, el de la Administración por los servicios que debería 

prestarle en otros centros, el de la Sanidad por el trabajo terapéutico que no 

tiene que realizar sobre la persona, al ser la inserci·n laboral una terapia en s²ó. 

Revista EsPosible. (Octubre  2012. Núm. 29. Pág. 10) 20 

Los principios centrales del análisis SROI son (ECODES. ALTER CIVITES, 2012; THE 

SROI NETWORK, 2012): 

La participación de los principales grupos de interés, o stakeholders , es 

fundamental.  

Entender qué cambia: La creación de un ma pa de impacto para ayudar a 

comprender los cambios e impactos que crean las organizaciones y/o 

iniciativas. El mapa de impacto pone de manifiesto la relación entre los recursos 

dedicados a determinadas actividades y los resultados de estas actividades.  

El reconocimiento de los límites de los impactos de un programa u organización 

asignando una parte de los resultados a otras organizaciones y /o 

circunstancias.  

La inclusión sólo de los impactos significativos ("lo importante", es decir, valores 

fundamentales  que pueden estar al margen de la consideración habitual de 

mercado; y "lo esencial ", es decir, determinar aquella información y evidencias 

que repercuten sobre el resultado) en el análisis mediante una evaluación de 

materialidad.  

La asignación de valores  económicos a todos los resultados para asegurar la 

inclusión de todos los temas relevantes para los stakeholders , incluyendo los que 

carecen de un valor de mercado.  

                                                 
20 PROYECTOS SOCIALES ¿Gasto o inversión? SROI, un método para medir el impacto y 

la rentabilidad de las inversiones en materia social. Revista EsPosible. OCTUBRE 2012 / 

NÚMERO 29 Disponible en: http://www.revistaesposible.org/phocadownload/esPosible -

numero_29.pdf  (Con consulta el 15 de diciembre de 2016).  

http://www.revistaesposible.org/phocadownload/esPosible-numero_29.pdf
http://www.revistaesposible.org/phocadownload/esPosible-numero_29.pdf


 

 
Página 71 de 151 

Ser transparente: mostrar la base metodológica del análisis, con claridad para 

la informac ión y discusión con los " stakeholders ".  

Las fases en las que se aplica el análisis SROI son 21:  

¶ Fase 1: Establecer el alcance e identificar los grupos de interés 

(stakeholders).  El primer paso es definir lo qué se va a medir y cómo, 

quiénes participarán en  el proceso y cómo. Además de identificar a todos 

aquellos actores a los cuales puede impactar el proyecto.  

¶ Fase 2: Crear un mapa de resultados ( outcomes ). Este mapa permite definir 

y diferenciar los recursos que utiliza ( inputs ) para realizar una activid ad 

(output ) y que se traduce en resultados ( outcomes ). El mapa de resultados 

tiene como objetivo ayudar a comprender y articular una òteoría del 

cambio ó para explicar c·mo crea valor la organizaci·n, a trav®s del uso 

de recursos.  

¶ Fase 3. Evidenciar los res ultados ( outcomes ) y asignarles un valor . Esta 

tercera fase está dedicada al diseño de indicadores de resultados que 

permita medir la intensidad de este resultado. Junto con la recogida de 

información sobre estos indicadores se determina un valor monetario  para 

aquellos resultados intangibles a través de valores sustitutivos ( proxy ) y, 

como último paso de esta fase, se establece una referencia temporal.  

¶ Fase 4. Establecer el impacto.  En esta etapa se realiza la cuantificación del 

impacto de la actividad en base al valor de los resultados obtenidos. En 

este paso se consideran aquellos aspectos que pueden influir en los 

resultados. El objetivo es saber en qué proporción el resultado se debe a la 

actividad. Por lo que es necesario considerar:  

o Decrementos ( Drop  off ) - la proporción de resultados sostenidos en el 

marco temporal de análisis.  

                                                 
21 THE SROI NETWORK (2012): Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI). The 

Cabinet Office. Reino Unido. Traducido y adaptado al español por GRUPO CIVIS. 

Disponible en http://observatoritercersector.org/canviepoca/wp -

content/uploads/2014/02/OTS_Guide -SROI-spanhish.pdf  (Con consulta el 7 de 

diciembre de 2016).  

ECODES (2013). SROI: una herramienta para conocer y comunicar nuestro impacto. 

Foro de Innovación Social. Teruel, mayo 2013. Disponible en 

http://ecodes.org/phocadownload/SROI_pre_T.pdf  (Con consulta el 7 de diciembre 

de 2016).  

http://observatoritercersector.org/canviepoca/wp-content/uploads/2014/02/OTS_Guide-SROI-spanhish.pdf
http://observatoritercersector.org/canviepoca/wp-content/uploads/2014/02/OTS_Guide-SROI-spanhish.pdf
http://ecodes.org/phocadownload/SROI_pre_T.pdf
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o Atribución - la proporción de los resultados que se puede atribuir 

directamente al proyecto.  

o Peso Muerto ( Deadweight ) ð refleja si los cambios se hubiesen podido 

conseguir si la organización no hubiera llevado a cabo las 

actividades y/o intervención.  

o Desplazamiento  (Displacement ) - el estudio del porcentaje del 

cambio producido por la organización haya desplazado otros 

cambios.  

¶ Fase 5. Calcular el SROI.  En esta fase se suman to dos los beneficios, 

descontando los aspectos negativos que quitan valor y comparando este 

resultado con los recursos invertidos. El propósito es calcular el valor 

financiero de la inversión y el valor económico de los costes y beneficios 

sociales de las ac tividades del proyecto u organización.  

¶ Fase 6: Informe y comunicación . La última etapa consiste en la redacción 

de un informe y la comunicación de los resultados a los distintos 

stakeholders de las organizaciones. Se preparan los informes y la estrategia 

de comunicación tanto interna como externa.  

Tasubinsa22 y Grupo Gureak 23 fueron pioneros en la aplicación de esta 

metodología en el ámbito de la discapacidad. En el año 2013, con la 

colaboración de ECODES y Alter Civites,  publicaron el informe òAnálisis del 

retorno económico directo de la inversión pública en CEE de iniciativa social 

mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las 

Inversiones)ó24 cuyo objetivo era òvisibilizar los beneficios sociales, laborales y 

económicos que la actividad de  los Centros Especiales de Empleo (CEE) de 

iniciativa social aportan, determinando el retorno social que produce cada euro 

                                                 
22 Tasubinsa es una empresa sin ánimo de lucro, declarada por e l Gobierno de Navarra 

de Utilidad Pública e Imprescindibilidad, que tiene como objetivo principal el desarrollo 

de las personas con discapacidad intelectual. Más información: 

http://www.tasubinsa.com/?lang=e s  
23 GUREAK es un grupo empresarial vasco que genera y gestiona oportunidades 

laborales para personas con discapacidad intelectual. Más información en: 

http://www.gureak.com/es/   
24 ECODES. Alter Civites (2013): An álisis del retorno económico directo de la inversión 

pública en CEE de iniciativa social mediante aplicación de la metodología SROI 

(Retorno Social de las Inversiones). Grupo Gureak, Tasubinsa y la Asociación de Centros 

Especiales de Empleo de Navarra (ACE MNA) Disponible en: 

http://ecodes.org/phocadownload/Informe_SROI_CEE_2013.pdf  (Con consulta el 16 

de diciembre de 2016).  

http://www.tasubinsa.com/?lang=es
http://www.gureak.com/es/
http://ecodes.org/phocadownload/Informe_SROI_CEE_2013.pdf
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invertido por las administraciones p¼blicas en un CEEó. Seg¼n los resultados de 

este estudio, por cada euro invertido por la Administ ración Pública en el CEE 

analizado, éste retornaba a la sociedad 3,94 euros (datos de 2011). El estudio 

permitía distinguir entre el retorno económico directo e indirecto y el retorno en 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.  

Después de este informe, ECODES y Alter Civites han seguido colaborando con 

entidades del movimiento asociativo de discapacidad intelectual y 

enfermedad mental para estudiar, a través de la metodología SROI, el impacto 

económico, social y medioambiental que ap ortan los servicios que prestan estas 

entidades. En especial aquellos que tienen que ver con la inserción laboral de 

estos colectivos 25. 

Análisis del valor social. Modelo de contabilidad social SPOLY (Social 

Value Plyhedral Model)  

Esta metodología combina u n análisis cualitativo del valor percibido por los 

grupos de interés de las organizaciones, y la correspondiente identificación de 

las variables de valor que perciben, junto con el análisis cuantitativo del valor 

económico con impacto social, el retorno so cio -económico y el valor social 

específico, a través de indicadores y aproximaciones al valor, que permiten 

monetizar el valor generado.  

El punto de partida de este método es la teoría de los grupos de interés 

(stakeholders ), según la cual existe un valor social ampliado. Este valor 

comprendería tres dimensiones complementarias: valor económico con 

impacto social, retorno socioeconómico para la Administración y valor social 

específico. Por otra parte, este valor social no es un valor único y/o universal en 

tanto que depende de la perspectiva de cada grupo de interés y del contexto 

en el que se desarrolla la actividad. Retolaza et alt. 2013 propone un modelo 

poliédrico para entender mejor esta cuestión y lo ilustra con el siguiente gráfico:  

                                                 
25 Puede consultar los distintos informes elaborados por ECODE S y Alter Civites en el 

siguiente enlace: http://ecodes.org/responsabilidad -social/retorno -social -de -la-

inversion -sroi#.WFZf4lPhDIU (Con consulta  el 16 de diciembre de 2016).  

http://ecodes.org/responsabilidad-social/retorno-social-de-la-inversion-sroi#.WFZf4lPhDIU
http://ecodes.org/responsabilidad-social/retorno-social-de-la-inversion-sroi#.WFZf4lPhDIU
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Gráfico 13.  Modelo poliédrico.  

 

Fuente: (Retolaza et alt. 2013).  

 

òEl c²rculo interior identifica el valor generado por la organizaci·n as² reconocido 

por los distintos Grupos de Interés. Las otras superficies sombreadas recogen el 

valor identificado de manera particular por un Grupo de Interés, que no 

confluye con el resto. El total de valor generado por la organización 

corresponder²a a la superficie total sombreadaó. (Retolaza et alt. 2013). 

Proceso de análisis del valor social (Retolaza et alt. 2013): 

1. Identificar los diferentes grup os de interés y la atribución de valor social 

que cada uno de ellos hacia los outputs generados por la organización.  

2. Identificar el conjunto de outputs  económicos con valor social y de 

outputs sociales generados por la entidad.  

3. Monetizar el valor de los ou tputs . 

4. Identificar el conjunto de inputs  sociales utilizados.  

5. Monetizar el valor de dichos inputs . 
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6. Listar los impactos no valorados que se presentarán de forma cualitativa.  

7. Actualizar los valores al momento de la realización del análisis.  

8. Identificar las c ondiciones de incertidumbre en el cálculo y explicitar su 

causa, especialmente en lo que se refiere a los problemas de 

desplazamiento ( displacement ) y punto muerto ( deadweight ).  

9. Descontar los inputs utilizados (costes) de los outputs generados 

(beneficios ).  

10. Realizar el análisis variando las sensibilidades relacionadas con las 

condiciones de incertidumbre o la diversidad de posibles escenarios.  

 

El siguiente esquema elaborado por RETOLAZA, J.L et alt  (2014) ilustra los pasos 

fundamentales de este proceso d e análisis.  
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Gráfico 14.  Pasos fundamentales del proceso de análisis de valor social.  

 

Fuente: RETOLAZA, J.L et alt (2014). 

Junto con los pasos indicados en la metodología se deben considerar por un 

lado, las técnicas utilizadas en el proceso que van desde las herr amientas 

clásicas de la investigación cualitativa (entrevistas en profundidad, grupos de 

discusi·n,é) hasta la t®cnicas de c§lculo financiero. Por otro, los inputs/outputs : 

(definición de los Grupos de interés, mapa de grupos de interés, matriz de 

intereses,é). Desde este ejercicio anal²tico es posible calcular y diferenciar: el 

valor social generado a través de la actividad económica; el retorno 

económico a la Administración Pública y el valor social específico percibido por 

los grupos de interés.  

Esta última categoría (valor social específico) es posible calcularla a partir de:  
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¶ Las distintas variables de interés asociadas a la misión específica de 

la entidad y reconocidas por los stakeholders  de la misma (mapa o 

ecosistema de intereses).  

¶ Los indicadores e stablecidos para el cálculo de las variables de 

interés, así como el proxy  y fórmula utilizada para determinar el valor 

monetario de cada una de estas variables.  

Figura 1. Mapa conceptual de intereses de los stakeholders de Lantegi Batuak, 

por ecosistema o tipología de intereses.

Retolaza et alt. (2014).  

Esta metodología se aplicó por primera vez para analizar el caso de Lantegi 

Batuak 26, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual. El objetivo en este análisis era mostrar, 

                                                 
26 Retolaza et alt. (2013). Metodología para la cuantificación del valor social generado 

por una organización: El caso de LANTEGI BATUAK. 

https://drive.google.com/file/d/0BwDv2Km747nWd3REWHg0aElFcmM/view?usp=sharin  

g  

https://drive.google.com/file/d/0BwDv2Km747nWd3REWHg0aElFcmM/view?usp=sharin
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en términos monetarios, el valor añadido que genera una entidad de carácter 

social cuyo impacto está más allá del valor económico. Además de este 

estudio, en el ámbito de la discapacidad, destaca también el informe 

òMonetizaci·n del valor social y econ·mico generado por Laborval²aó; una 

asociación dedicada a la integración socio -laboral de personas con 

discapacidad psíquica.  

Modelo de cálculo Input -Output  

Desde mediados de los años 90 se han venido desarrollando distintos estudios  

con el objetivo de analizar el impacto económico del gasto en políticas  sociales, 

no solo en términos de empleo sino también en términos de producción, 

impuestos y Seguridad Social.  

El Modelo Input -Output (modelo IO) es un modelo económico  desarrollado por 

Wassily Leontief  (1905-1999) por el que obtuvo un Premio Nobel  en el año 1973.  

El propósito fundamental del modelo IO  es analizar la interdependencia de 

industrias en una economía . El modelo viene a mostrar cómo las salidas de una 

industria (outputs ) son las entradas de otra (inputs ), mostrando una interrelación 

entre ellas. Se ha utilizado para medir los impactos de una gran diversidad de 

actividades produc tivas.  

La principal aportación de esta metodología es la capacidad de analizar de 

forma detallada y a la vez global, una realidad. En la actualidad es uno de los 

modelos económicos más empleados. Y se ha mostrado una opción viable para 

analizar la repercu sión que las actuaciones en gasto en dependencia tienen 

sobre la Economía, considerada local, regional o nacionalmente.  

Concierne por regla general a la producción industrial agrupada en sectores . 

La actividad económica en la región se divide en un número de segmentos o 

de sectores productivos. Cada sector agrupa actividades que tienen diferentes 

ritmos de consumo  y producción  de bienes . Parte de la produ cción  de un sector 

(Output ) puede ir al consumo  (Input ) de otro distinto sector dentro de la región 

bajo estudio. Esta información se recolecta en forma de una tabla  denominada: 

Tabla Input -Output  o Tabla IO . Las tablas con sus interdependencias se suelen 

elaborar con datos procedentes de inte rvalos anuales. En base a estas tablas 

publicadas a nivel regional o nacional se efectúan los cálculos de impacto, en 

nuestro caso la modificación que se produce en la demanda como 

consecuencia del gasto en dependencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_(matem%C3%A1ticas)&action=edit&redlink=1
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El impacto total que se calcula, es  a su vez el resultado acumulado de tres 

efectos:  

 

Fuente: Belén Díaz (2014) La atención a la dependencia como motor de desarrollo 

económico. Revista Internacional de Sociología RIS, VOL.72. Nº 1, ENERO -ABRIL 

  

IMPACTO ECONÓMICO  

EFECTO DIRECTO 

Actividad desarrollada por los 

Centros de Atención a la 

Dependencia  

EFECTO INDIRECTO 

Dependiente : Actividad que realizan 

las otras empresas para satisfacer las 

compras que realizan los Centros de 

Atención a la Dependencia.  

Independiente : Actividad que a 

través de distintas rondas sucesivas 

compras permite satisfacer las 

necesidades  derivadas del efecto 

indirecto dependiente . 

EFECTO INDUCIDO 

Actividad derivada del consumo de los trabajadores 

empleados en las actividades del efecto directo e 

indirecto  
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Aspectos a tener en cuenta para la medició n del impacto de los servicios de 

atención a la dependencia  

De cara a la medición se requiere que:  

¶ Al comparar el impacto económico de un servicio frente a otro, se debe 

atender por un lado, a sus objetivos; a los distintos despliegues y 

esquemas de aplic ación de recursos: humanos, institucionales, técnicos, 

materiales y económicos de cada servicio. Por otro, se deben considerar 

también las necesidades de apoyo de las personas y sus preferencias.  

¶ En el estudio comparativo sobre dos sistemas de apoyo a pers onas con 

gran discapacidad: asistencia personal y servicio residencial (Huete. 

Quezada, 2014) , se apuntaba la importancia de considerar en el análisis 

del impacto de estos sistemas una serie de factores sociales, como el 

contar o no con una red de apoyos i nformales, el acceso a una vivienda 

accesible, (formación en) competencias para gestionar la asistencia 

personal, además de otros condicionantes de tipo personal.  

¶ Por otra parte, el acceso a la información es un aspecto clave para la 

medición del impacto.  En el caso del SAAD, a pesar de contar con el 

Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (Sissaad), los da tos de financiación son escasos y no 

existen datos de perfil de personas usuarias y tipo de prestación, no es 

posible determinar el peso de las personas con discapacidad en el 

Sistema. No todas las Comunidades Autónomas detallan los presupuestos 

dedicados a la atención de la dependencia.  

 

2.2.1 Revisión de los estudios disponibles   

 

Estudios Macro  

El Observatorio de la D ependencia de la Asociación Estatal de Directoras y 

Gerentes de Servicios Sociales  Asociación Estatal de Directores y Gerentes de 

Servicios Sociales de España  publica de forma anual  un D ictamen sobre la Ley 

39/2006 de promoción de la autonomía personal y a tención a las personas en 

situación de dependencia. En cada uno de est os dictámenes dedica un 

espacio al análisis del coste y financiación  de l Sistema de Dependencia . En su 
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XVII Dictamen publicado en febrero de 2017 presenta  algunos datos relevantes 

en tor no al impacto en términos de retorno económico y generación de 

empleo. Los datos sobre asistencia personal son escasos. Ahora bien, el 

Observatorio de la Dependencia considera que la asistencia personal òes uno 

de los servicios que debería recibir una mayo r apuesta ya que ðaún siendo 

minoritaria su elección - se configura como imprescindible para el 

mantenimiento de unos mínimos niveles de autonomía, especialmente en el 

sector de la discapacidad ó. 

Gráfico 15.  Relación entre  personas atendida s y coste por tipo de prestac ión  del 

SAAD. 2016. 

 

Fuente: XVII Dictamen del Observatorio , 2017. 

 

De acuerdo con los datos de este Dictamen, en 2016 el SAAD ha recuperado 

2.241 millones de euros sobre un total de gasto público de 5.671. Esto supone 

una tasa de recuperación de casi el 40%. Respecto al empleo se destaca la 

capacidad de generaci·n de empleo de este sector: ò35 empleos directos, 

estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público ó. 

Gráfico 16.  Retornos estimados (Mû) por el SADD ESPA¤A (Seguridad Social, 
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IRPF, IVA,é) y tasa de recuperaci·n (%) sobre el gasto público anual.  

 

Fuente: XVII Dictamen del Observatorio, 2017 . 

Gráfico 17.  Distribución porcentual según aportación de financiadores del 

SAAD. 

 

Fuente: XVII Dictamen del Observatorio, 2017 . 
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Estudios Regionales  

En relaci ón a los estudios más recientes sobre el impacto económico y social  de 

la atención a la dependencia a nivel regional, se detallan los referidos a las 

Comunidades Autónomas de Cantabria y Andalucía . 

Destacar que en ambos casos los datos relativos a la asistencia personal  son 

residuales , y que trabajan sobre datos agregados de todos los servicios incluidos 

en cartera de atención a la dependencia. A pesar de ello la metodología de 

cálculo establecida, permite seleccionar criterios metodológicos previamente 

testados, para comparar el impacto económico y social del servicio de 

Asistencia Personal con otras prestaciones.  

Los estudios a analizar facilitan una visión general sobre datos económicos y 

presupuestarios destinados a la dependencia, sus costes y retornos  genéricos,  

pero no permiten establecer comparaciones sobre retornos obtenidos en cada 

servicio y/o prestación.  

Cantabria  

Diaz (2011) El impacto económico y social de la Atención a la Dependencia en 

Cantabria.  Este estudio encargado por la Dirección Genera l de Políticas 

Sociales de Cantabria,  analiza los distintos servicios de atención a la 

dependencia en la Comunidad Cántabra en el ejercicio 2010. Estima el 

impacto económico y social de la inversión en atención a la dependencia  y 

confirma que la inversión en política social contribuye de manera importante a 

la generación de actividad económica y de empleo.  

La metodología para el estudio se basa en las tablas input -output  de la 

economía regional para estimar el impacto que la demanda de esta actividad 

genera  sobre los principales agregados macroeconómicos (producción y 

empleo), y calcular el impacto en la recaudación de impuestos por parte de las 

Haciendas Públicas y la reversión a la Seguridad Social . Para ello utiliza tres 

indicadores económicos: 1) Impacto  directo: derivado de la actividad directa 

que realizan los centros de atención a la dependencia en términos de 

producción y empleo; 2) Impacto indirecto: derivado de la demanda de estos 

centros a otros proveedores; 3) Impacto inducido: derivado del increm ento en 

el consumo que producen las rentas de los trabajadores tanto por el impacto 

directo como indirecto.  



 

 
Página 84 de 151 

El estudio se realiza exclusivamente para el ejercicio 2010, obteniendo el 

impacto económico y social de los siguientes servicios en 160 centros de 

atención  a la dependencia en Cantabria (categorías: residencia para mayores, 

centro de día para mayores, residencia 24h para personas con discapacidad, 

residencia de atención básica para personas con discapacidad , centro de día 

para personas con discapacid ad , centro ocupacional, centro de rehabilitación 

psicosocial, viviendas tuteladas mayores y dependientes) así como del Servicio 

de Ayuda a Domicilio.  

Si bien es cierto que no se ocupa de la Asistencia Personal, dado que en 

Cantabria no hay beneficiarios d e este servicio, si facilita datos de interés sobre 

las demás servicios a tener en cuenta.  

Destinándose en Cantabria un 0,78 % del PIB a la atención a la dependencia, 

el empleo directo generado por estas actividades supone un 1,39% de la 

población ocupada en Cantabria.  

El retorno a la administración por impacto indirecto, directo e inducido por el 

consumo es 0,59 û por cada 1 û invertido en Atenci·n a la dependencia, que 

se eleva 0,66û si se incluye el ahorro derivado de las prestaciones por desempleo 

y la  cotización a la Seguridad Social de los cuidadores. Entre los beneficiarios y 

trabajadores del sector y sus familias se puede afirmar que 6 de cada 100 

residentes en Cantabria ven su vida condicionada por el gasto que la 

Administración realiza en atención  a la dependencia.  La generación de empleo  

asciende a 36 trabajadores  por cada millón de euros de gasto de la 

Administración .  

El informe compara el retorno obtenido en Cantabria con los obtenidos para 

Guip¼zcoa (0,43 û), y la Comunidad Valenciana (1,26 û), para el a¶o 2010. 

Andalucía  

Lozano Peña(2015) Una estimación  del  Impacto  del Gasto  en  Atención  a  la 

Dependencia en  Andalucía,  tesis doctoral que tiene como objetivo principal, 

cuantificar el impacto  en términos de actividad, empleo y retorno fiscal  del 

gasto en atención a la dependencia en Andalucía . 

Los datos analizados corresponden al ejercicio 2014. Utiliza como metodología 

Input -Output  para el cálculo del impacto, que permite estimar los efectos de la 

demanda provocados por la modificación de una variable exógena del 

sistema. Se ha recurrido para ello  al marco Input -Output de Andalucía (MIOAN) 
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de 2010, ampliando la matriz de Leontief base para incluir los efectos de los 

impactos inducidos en el cálculo. Se basa en el mismo criterio metodológico 

que el informe de la Comunidad Cántabra.  

En este estudio no solo se incluye el presupuesto de gasto de la administración, 

sino también  las cuantías que las familias deben aportar, como se refleja en el 

siguiente esquema, donde el autor refleja la estimación de gasto total en 

dependencia en Andalucía.  

Figura 2 Estimación del Gasto en Dependencia en Andalucía . 

 

Fuente: Lozano Pe¶a òUna estimaci·n del Impacto del Gasto en Atenci·n a la 

Dependencia en Andalucía . 

 

Con respecto a la distribución del gasto entre los diferentes tipos de prestación, 

los beneficiarios de Asistencia Personal son prácticamente inexistentes.  El mayor 

peso lo tiene la Prestación económica para Cuidados Familiares, seguido por la 

Teleasistencia, aunque con tendencias opuestas, ya que el primero desciende 

de forma evidente en los últimos ejercicios, mientras que el segundo tiene una 

tendencia al cista.  Se puede observar la evolución en el periodo 2009 -2016, en 

el siguiente gráfico . 
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Gráfico 18.  Prestaciones en Andalucía 2009 -2016. 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

De hecho el autor no analiza el perfil de beneficiarios de este serv icio por òel 

escaso n¼mero de casos que representanó. 

Se determina que el gasto total para la dependencia en Andalucía en el 

ejercicio 2014 asciende a 1.314 millones de euros, de los que 1.116,4 son públicos 

(85%) y 197,6 millones privados (15%). Supone un 0,9% del PIB. Los 

servicios/prestaciones PECEF, SAD y SARM  son los que  mayor  gasto  concentran 

casi  1.000 millones  de  euros.  

Otro de los datos interesantes que podemos extraer del informe es el gasto 

medio por prestación , tanto en gasto público como en ga sto total, para 2014. 

Diferenciando el autor entre el precio de atención residencial, para mayores y 

personas con discapacidad.  

Tabla 40.  Gasto medio en atención a la dependencia por tipo de prestación . 

Andalucía.  

  
Gasto Público medio por 

Prestación(euros)  

Gasto me dio por 

Prestación (euros)  

Siglas  Servicios o Prestaciones  

SAT Teleasistencia  200,90 208,50 

SAD Ayuda a Domicilio  6.458,70 6.553,70 

UED Centros de Día/Noche  7.216,90 9.165,50 
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Gasto Público medio por 

Prestación(euros)  

Gasto me dio por 

Prestación (euros)  

Siglas  Servicios o Prestaciones  

SARM 
Atención Residencial 

Mayores  
14.674,60 20.419,90 

SAD 
Atención Reside ncial 

Discapaci dad  
21.192,80 27.093,80 

PEVS P.E Vinculada Servicio  5.079,70 15.610,70 

PECEF P.E Cuidados  Familiares  3.946,90 4.182,80 

PEAP P.E Asist. Personal  6.493,90 8.008,30 

Fuente : Lozano  Pe¶a òUna estimaci·n del Impacto del Gasto en Atenci·n a la 

Dependencia en Andalucía  

El impacto que este nivel de gasto tiene sobre la actividad  se refleja en el 

siguiente esquema, en el que se incluyen tanto los efectos directos, como 

indirectos e inducidos:  

Figura 3. Efectos Económicos desagregados del Gasto en Dependencia en 

Andalucía en el Marco de las Tablas Input -Output de Andaluc ía. 

 

Fuente: Lozano Pe¶a òUna estimaci·n del Impacto del Gasto en Atenci·n a la 

Dependencia en Andalucía . 
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En relación al impacto sobre el empleo,  la atenc ión a la dependencia ha 

mostrado una elevada capacidad de generación de empleo, muy 

concentrado en personas de difícil inserción en el mercado laboral. El autor 

estima una generación de empleo  en Andalucía de unos 33.000 empleos  a 

tiempo completo, y de 37. 000 a 41.000 totales. En este informe se establece 

diferente coste de generación de empleo dependiendo del servicio que se 

trate, 40.000 û en servicios residenciales, 30.000 û en Unidad de estancia diurna 

y 23.200 û en SAD. Recordemos que para el caso de Cantabria se establec²a en 

36 empleos gene rados por mill·n de euros de gasto, es decir, unos 27.700 û de 

media.   

Con respecto al retorno fiscal  generado por la actividad de dependencia en 

Andalucía, el resultado obtenido en este informe es de 0,44 û por cada euro 

invertido,  un tanto menor a la est imada para Cantabria.  

 

Estudios referidos directamente a la Asistencia Personal  (Madrid, Andalucía, 

Barcelona ) 

Análisis econométrico del estudio comparativo de la Asistencia Personal y la 

Atención Residencial.  Encargado por la Oficina de Vida Independiente  de 

Madrid 27. El estudio plantea una aproximación al impacto directo e indirecto en 

términos monetarios de la asistencia personal respecto a otro servicio de apoyo 

a personas con discapacidad física gravemente afectadas, en concreto, de la 

atención en un ce ntro residencial.  

Metodología de cálculo  

El estudio aplica la metodología  de Retorno Social de la Inversión (SROI) a partir 

de un perfil "tipo" de persona usuaria de asistencia personal  a través del 

Programa de Apoyo a la Vida Independiente y un perfil an álogo en el ámbito 

de la atención residencial.  

                                                 

27 Huete, A., y M.Y Quezada (2014). Análisis Econométrico. Estudio Comparativo de la 

Asistencia Personal y la Atención Residencial . Consejería de Políticas Sociales y Familia  - 

D. G. de Atención a Personas con Discapacidad. Madrid 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013850.pdf   

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013850.pdf
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El impacto y su correspondiente retorno económico se calculan a partir de dos 

grandes dimensiones a considerar:  

¶ La inversión pública  que suponen los servicios.  

¶ El retorno  de esta inversión vía impuestos, segur idad social, creación de 

empleo, y otras fuentes de riqueza para el  Estado.  

El método se ejecuta en cuatro fases: 

Fase 1: Establecimiento del alcance  y la identificación  de los grupos de interés. 

Se Identifican los siguientes grupos de interés : Personas co n discapacidad 

usuarias de servicios de asistencia personal y residencial. Personas que prestan 

apoyo a las personas con discapacidad (familiares, vol untarios, asistentes 

personalesé). Gestores de este tipo de servicios.  

Fase 2: Recolección  de información . La recogida de información se ha realizado 

a partir de fuentes secundarias (documentales y estadísticas), así como 

mediante una serie de entrevistas en profundidad a los perfiles tipo 

seleccionados; a personas que les prestan apoyos y a los gestores de ca da uno 

de los servicios.  

Fase 3. Resultados y determinación del impacto . Para realizar el análisis de 

impacto se ha elaborado una matriz que registra los flujos económicos en 

términos de coste -beneficio, de forma que el impacto económico se calcula 

consid erando:  

¶ Inversión pública (gasto) por persona que supone el servicio (en este caso 

el servicio de asistencia personal y el servicio residencial).  

¶ Inversión privada (de la propia persona): en medios humanos, materiales, 

etc.  

¶ Retorno de esta inversión vía:  

o Impuestos directos e indirectos.  

o Cotizaciones a la Seguridad Social.  

o Creación de riqueza: generación de consumo, empleo, 

dinamización de impuestos.  
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o Otros. 

Fase 4: Comunicación y uso. Elaboración de informe final.  

 

Dotación Presupuestaria  

En el informe no s e indica la dotación presupuestaria total, ya que se centra en 

la dotación presupuestaria por plaza. Según la OVI de Madrid, en el año 2015 el 

presupuesto asignado al Programa ascendía a 1.475.000 euros y buena parte 

de este presupuesto estaba asignado a l a contratación de los Asistentes 

Personales (120 -130 personas en la plantilla). Según datos de ese mismo año, el 

máximo de horas de asistencia personal al día se situaba en 11 horas. Los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid indican un prepuesto  de 

2,65 millones de euros en 2017 para este servicio.  

Su estructura de costes tiene una imputación mínima en infraestructura y una 

dedicación maximizada en la prestación directa del servicio (más del 90% del 

presupuesto se dedica directamente a asistentes  personales).  

 

Resultados obtenidos  

El informe ofrece los resultados de retorno de la inversión que realiza el Estado 

de acuerdo con los perfiles tipo seleccionados además considerar en el informe 

los impactos cualitativos obtenidos mediante entrevistas co n los diferentes 

grupos de interés.  

Los resultados obtenidos para la persona usuaria del Programa de Apoyo a la 

Vida Independiente estudiado, suponían  una Inversión Pública Anual de 23.100 

euros, exclusivamente para financiar el Servicio de Asistencia Per sonal. De éstos, 

algo más de 21.000 retorna ba n al Estado. El estudio estimó una recuperación de 

casi 92 euros de cada 100 invertidos. Al considerar el conjunto de ingresos y 

gastos movilizados en torno a la persona usuaria del Servicio de Asistencia 

Personal, el resultado de la Inversión Pública arrojaba un saldo positivo de casi 

132 euros de retorno por cada 100 euros invertidos.  

 



 

 
Página 91 de 151 

Tabla 41.  Resultado SROI en servicios del PAVI por persona usuaria  tipo y año . 

 Total Unidad  

INVERSIÓN PÚBLICA 23.099,76 Euros 

RETORNO 21.167,77 Euros 

BALANCE -1.931,99 Euros 

SROI x 100 -8,36 Porcentaje  

por cada 100 invertidos  91,64 Euros de retorno  

Fuente: Huete, A., y M.Y Quezada (2014).  

Tabla 42.  Resultado total SROI en servicios del PAVI por persona usuaria tipo y 

año (incluye flujo monetar io de  la persona usuari a, además del servicio) . 

 Total Unidad  

INVERSIÓN PÚBLICA 35.050,86 Euros 

RETORNO 46.324,31 Euros 

BALANCE 11.273,44 Euros 

SROI x 100 32,16 Porcentaje  

por cada 100 invertidos  132,16 Euros de retorno  

Fuente: Huete, A., y M.Y Queza da (2014).  

Respecto a la Inversión Pública Anual para financiar el Servicio Residencial de 

una persona (cerca de 43.000 euros) se estima un retorno al Estado de 76,26 

euros por cada 100 invertidos. Si se considera la globalidad de ingresos y gastos 

movilizados en torno  a  la persona  usuaria  (es decir, los que tienen que ver con 

su actividad económica más allá del servicio), el retorno al Estado de la Inversión 

Pública Anual asciende a casi 76,36 euros por cada 100 que se invierten.  

Tabla 43.  Resultado SROI en servicio  residencial, por persona tipo y año . 

 Total Unidad  

INVERSIÓN PÚBLICA 42.858,30 Euros 

RETORNO 32.683,57 Euros 

BALANCE -10.174,73 Euros 

SROI x 100 -23,74 Porcentaje  

por cada 100 invertidos  76,26 Euros de retorno  

Fuente: Huete, A., y M.Y Quezada (2014) . 
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Tabla 44.  Resultado total SROI en servicio residencial por persona tipo y año 

(incluye flujo monetario de la persona usuaria , además del servicio) . 

 Total Unidad  

INVERSIÓN PÚBLICA 52.910,50 Euros 

RETORNO 40.400,66 Euros 

BALANCE -12.509,84 Euros 

SROI x 100 -23,64 Porcentaje  

por cada 100 invertidos  76,36 Euros de retorno  

Fuente: Huete, A., y M.Y Quezada (2014).  

El informe de òAvaluaci· de lõimpacte social del Servei dõAssistent Personal de 

lõInstitut Municipal de Persones amb Discapacitató28 analiza los resultad os 

obtenidos en el periodo septiembre 2011 -septiembre de 2012, por la OVI de 

Barcelona. El objetivo del informe es e valuar el impacto social del Servicio de 

Asistencia Personal, para consolidarlo dentro de la cartera de servicios sociales 

para personas con  discapacidad,  y que se convierta en un derecho real para 

toda la ciudadanía.  

Metodología de cálculo  

El análisis se ha llevado a cabo mediante la metodología SROI ( Social Return  On 

Investment ) que calcula el retorno social de la inversión.  

En este caso el  método de cálculo implica la comprensión, la medida y la 

comunicación de los valores sociales, medioambientales y económicos  

creados por una actuación determinada y se ejecuta en cinco  fases:  

Fase 1: Identificación de la inversión y de los resultados.  En esta fase identifican 

a los siguientes grupos de interés: El Ayuntamiento de Barcelona, las empresas 

proveedoras de servicios,  los asistentes personales, las personas usuarias, el 

entorno del cuidador, la Administración Pública Catalana y La Administració n 

General del Estado.  

Fase 2: Identificación de los cambios.  (outcomes ). En esta fase identifican por 

cada grupo de interés tanto los cambios medibles, como no medibles.  A modo 

                                                 
28 Antares Consulting, & (dir.). (2014). Evaluación del impacto social del Servicio de 

Asistente Personal del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Barcelona: 

Ayuntamiento de Barcelona. 

http://w110.bcn.cat/ BarcelonaAccessible/Continguts/Documents/Impacto_Social_Ser

vicio_Assistente_Personal_CAST.pdf   

http://w110.bcn.cat/BarcelonaAccessible/Continguts/Documents/Impacto_Social_Servicio_Assistente_Personal_CAST.pdf
http://w110.bcn.cat/BarcelonaAccessible/Continguts/Documents/Impacto_Social_Servicio_Assistente_Personal_CAST.pdf
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de ejemplo: No medibles: Sensibilización de la sociedad sobre la figura del 

asistente personal, Promoción del cambio social e introducción de la 

problemática de las personas con discapacidad en la agenda política.  

Medibles: Mejora de la realización de las actividades de la vida diaria, mejora 

de las oportunidades laborales en el en torno de la persona con discapacidad, 

Incremento de los ingresos vía Seguridad S ocial.  

Fase 3: Medida de los cambios. Se establece un indicador para cuantificar cada 

uno de los cambios identificados.  

Fase 4: Medida del impacto social . En esta fase se llev an a cabo dos actividades 

esenciales:  

¶ Determinación de los correctores de peso muerto ( deadweigh t), 

atribución (atribución) y deterioro ( drop off ). 

¶ Cálculo del impacto social de cada indicador : multiplicación del valor 

del financial proxy por la cantidad del outcome  (Unidades), menos los 

factores correctores.  

Fase 5: Cálculo del SROI. Que se obtiene de la división entre el valor actual 

calculado  y el total de la inversión realizada . 

 

Dotación Presupuestaria  

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña (Departamento de 

Bienestar Social y Familia), en el marco del contrato programa, han aportado 

durante el periodo de análisis unos recursos económicos de 834.649,42 û, que se 

desglosan de la siguiente manera:  

¶ El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad  (IMD) ha aportado 

331.605,00 û en recursos econ·micos y 25.857,73 û en trabajo de recursos 

humanos  necesarios para la gestión integral del programa ( una 

coordinadora, un técnico y dos personas para la gesti ón administrativa 

del Servicio).  

¶ El Departamento de Bienestar Social y Familia  ha aportado 477.188,69 û 

en recursos económicos a través del contrato programa.  
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Resultados obtenidos  

Tabla 45.  Cálculo del SROI  del Servicio de Asistente Personal en Barcelona . 

 SROI (Sin AGE) 
SROI Acumulado (Con 

Age)  

Inversión total en el periodo  834.649,42 û 

Inversión por persona beneficiaria  26.924,17 û 

Impacto Social  2.336.381,59 û 2.758.828,67 û 

Valor Actual  2.263.081,91 û 2.671.243,34 û 

Impacto por persona beneficiaria  73.002,64 û 86.169,14 û 

Valor actual neto  1.428.432,48 û 1.836.593,91 û 

SROI 2,71 û 3,20 û 

Fuente: Antares Consulting, & (dir.). (2014).  

 

Tabla 46.  Agentes de interés del Servicio de Asistente Personal . 

AGENTES DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) 
TOTAL 

IMPACTO 

% POR 

AGENTE 

OVI y Asistentes Personales  19.798,57 û 0,74% 

Fundación ECOM y Asistentes Personales  10.189,52 û 0,38% 

Fundación Pere Mitjans y Asistentes Personales  566,41û 0,02% 

Personas Usuarias  1.499.309,00 û 56,13% 

Entorno familiar  295.780,83 û 11,07% 

Administración Pública Catalana  437.437,58 û 16,38% 

Administración General del Estado  408.161,43 û 15,28% 

IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL QUE RETORNA A LA 

SOCIEDAD 
2.671.243,34 û  

Fuente: Antares Consulting, & (dir.).  (2014). 

  



 

 
Página 95 de 151 

Comparación con servicio de residencia.  

Se incluye en el informe la comparativa del coste de la Asistencia Personal con 

el coste de una plaza residencial para la administración. Sin entrar  en el cálculo 

del SROI para ese servicio.  

Tabla 47.  Comparativa de  coste para la Administración pública . 

SERVICIO/PRESTACIÓN 
Coste/persona 

usuaria grado II  

Coste/persona usuaria 

grado III  

Asistencia Personal(sin copago)  1.289,46 û/mes 2.460 û/mes 

Residencia (con copago)  1.968,53 û/mes 2.338,61 û/mes 

Residencia (sin copago)  3.099,15 û/mes 3.720,15û/mes 

Fuente: Antares Consulting, & (dir.). (2014).  

 

Andalucía  

El informe sobre òImpacto Econ·mico y Social de la Asistencia Personal en 

Andaluc²aó elaborado por Antonio Iáñez Domínguez y José L. Aranda Chaves, 

publicado en 2017, analiza el impacto del servicio de Asistencia Personal puesto 

en marcha por VIAndalucía en el periodo comprendido desde marzo de 2015 

a agosto de 2016 ( 17 meses). El propósito del informe es e videnciar e identificar 

los cambios producidos en los diferentes agentes  de interés involucrados en el 

proyecto (Administración andaluza, VIAndalucía, personas con discapacidad y 

su entorno familiar, asistentes perso nales y Administración General del Estado).  

Metodología de cálculo  

Se ha aplicado una metodología que calcula el Retorno Social de la Inversión 

(SROI); que incluye no solo los aspectos estrictamente económicos sino también 

sociales y ambientales.  

En este informe se plantea en las siguientes fases:  

Fase 1. Establecer el alcance e identificar los stakeholders. En este caso los 

agentes de interés identificados han sido,  la Administración Andaluza a través 

de la Dirección de Personas con discapacidad, La ent idad gestora del servicio: 

VIAndalucía, los Asistentes Personales, Las personas usuarias del servicio, el 

entorno familiar y la Administración General del Estado.   



 

 
Página 96 de 151 

Fase 2. Crear el mapa de outcomes. De cada agente de interés se especifica 

la inversión real izada ( inputs ), que pueden ser contribuciones económicas, 

recursos humanos, tiempo, etc. La suma de estos recursos supondría el coste 

total de la acción. Asimismo, se describen las actividades ( outputs ), de forma 

cuantitativa, que pueden llevarse a cabo co n esa inversión, y se identifican los 

cambios ( outcomes ), resultantes de las activida des desarrolladas. El mapa 

muestra la relación entre inputs , outputs y outcomes .  

En esta fase se identificaron impactos tanto medibles como no medibles. A 

modo de ejemplo  podemos destacar:  

¶ Medibles:  Ahorro en otras prestaciones sociales, mayor visibilidad para 

VIAndalucía, mejora en las relaciones familiares, mayor participación 

social, incremento de los ingresos de la Administración vía seguros 

sociales.  

¶ No medibles : Reducción en el consumo de productos sanitarios, mejora 

de la empleabilidad de los asistentes personales, inquietud e 

incertidumbre a tomar decisiones a medio y largo plazo por la 

temporalidad del proyecto.  

Fase 3. Evidenciar los outcomes y darles un valor . Para cada cambio establecen 

indicadores que pongan de manifiesto  que un determinado cambio ha 

sucedido. En este estudio los indicadores fueron sometidos a valoración por 

parte de las per sonas usuarias  del servicio de asistencia personal. Se les envió el 

ma pa de outcomes para que cada persona, desde su subjetividad, 

estableciera los indicadores más oportunos con que medir los cambios dados 

en sus vidas desde la puesta en marcha del servicio. Posteriormente se les asigna 

un valor financiero a cada uno de ello s. 

Fase 4. Establecer el impa cto. Antes de calcular el SROI, reflexionan qué 

cambios han sucedido gracias a la acción puesta en marcha y cuáles no. 

Identifican los cambios que habrían sucedido aun no habiéndose desarrollado 

la acción (peso muerto) o se hab rían logrado debido a otros factores 

(atribución).  

Fase 5. Calcular el SROI. En esta etapa se suman todos los impactos positivos, 

restando aquellos negativos y comparando este resultado con los recursos 

invertidos, obteniendo así el coeficiente SROI.  
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Fase 6 . Reportar, usar y certificar. Con toda la información procesada, se 

elaboró un informe preliminar  con los resultados, que  se envió a las personas con 

discapacidad ðo familiares, - para que pudieran aportar cualquier sugerencia  

y/o elemento que lo enriqu eciese.  Se finaliza el proceso con la entrega del 

informe.   

 

Dotación Presupuestaria  

La cuantía de los recursos invertidos en el proyecto para 17 meses es:  

Tabla 48.  Inputs (recursos) para la puesta en marcha del servicio de Asistencia 

Personal.  

Origen de los recur sos Importe  

Dirección General de Personas con Discapacidad  150.570,00 û 

Prestaciones de las personas beneficiarias  35.673,93 û 

Recursos humanos de VIAndalucía  15.782,60 û 

TOTAL  202.026,53 û 

Fuente: Iáñez, A., & Aranda, J. (2017).  

Se incluye tanto el importe percibido de la administración, como del resto de 

financiadores.  

 

Resultados  

Por cada 1 euro invertido en el servicio de asistencia personal para personas 

con discapacidad  física e intelectual (Junta de Andalucía y VIAndalucía), el 

informe establece que se ha conseguido retornar a la sociedad ðen valor socio -

económico - 3,62û. 

Añade información sobre la repercusión de los impactos sobre cada grupo de 

interés.  
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Tabla 49.  Impactos Totales del servicio de Asistencia Personal . 

AGENTES DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) 

TOTAL 

IMPACTO 

IMPACTO 

POR 

AGENTE 

% POR 

AGENTE 

Administraci ón Autonómica. Junta de Andalucía  35.673,94 û 0,18 û 4,88% 

VI ANDALUCÍA 11.489,40 û 0,06 û 1,57% 

Asistentes Personales  40.598,52 û 0,20 û 5,55% 

Personas con diversidad funcional usuarias del 

servicio  319.785,31 û 1,58 û 43,74% 

Entorno familiar/cuidado r 219.767,58 û 1,09 û 30,06% 

Administración General del Estado  103.734,50 û 0,51 û 14,19% 

IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL QUE RETORNA A 

LA SOCIEDAD 731.049,25 û 3,62 û  

Fuente: Iáñez, A., & Aranda, J. (2017).  

 

Conclusiones de los estudios disponibles  

Como cu estiones a destacar de la revisión de estudios disponibles está por un 

lado, la poca información que existe sobre asistencia personal debido al poco 

desarrollo de este dispositivo de apoyo. Por otro, la capacidad del sistema de 

dependencia para generar emp leo y el retorno generado.  

¶ XVII Dictamen . Datos de 2016 :  

o 35 empleos directos , estables y no deslocalizables por cada millón 

de euros de gasto público . 

o Por cada 100 euros  de gasto público en Dependencia, en 2016, se 

recuperaron directamente unos 40 . 

o La rel ación entre personas atendidas y coste por tipo de 

prestación en asistencia personal es de 0,7% /0,5%. Es decir, la 

asistencia personal supone el 0,5% del gasto del Sistema y atiende 

al 0,7% de personas del Sistema. Mientras que la atención 

residencial con sume más de la mitad de los recursos económicos 

del sistema (52,4% del gasto) ofreciendo una cobertura de 

atención del 17,5% . 

¶ Cantabria. Datos del 2010  
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o 0,78 % del PIB se destinaba a la atención a la dependencia, el 

empleo directo generado por estas activid ades suponía un 1,39% 

de la población ocupada en Cantabria . 

o El retorno a la administración por impacto indirecto, directo e 

inducido por el consumo es 0,59 û por cada 1 û invertido en 

Atención a la dependencia, que se eleva 0,66û si se incluye el 

ahorro de rivado de las prestaciones por desempleo y la cotización 

a la seguridad social de los cuidadoreséLa generación de empleo  

asciende a 36 trabajadores  por cada millón de euros de gasto de 

la Administración .  

¶ Andalucía. Datos del 2014  

o La atención a la dependen cia suponía en 2014 un 0,9% del PIB . 

o Se estima una generación de empleo en Andalucía de unos 33.000 

empleos a tiempo completo ... Se calcula una tasa de retorno de 

0,44 û por cada euro invertido.  

Respecto a aquellos estudios específicos sobre asistencia personal, se observa 

que cada uno de los informes aplica la metodología del Retorno Social de la 

Inversión (SROI) en función de los objetivos establecidos en el estud io, y en base 

a las especificidades del servicio. Los grupos de interés varían, así como los 

resultados e indicadores utilizados.  

Es cierto que cada servicio se plantea para personas  con características y 

necesidades diferentes, y con niveles de atención d ispares. A pesar de ello,  se 

puede  obtener la media del coste total por hora de prestación, y el coste medio 

anual en cada caso, datos fundamentales para el análisis comparativo con 

otros servicios.  

Tabla 50.  Resultados de los estudios sobre Retorno Social de la Inv ersión (SROI) 

de la Asistencia Personal . 

Ámbito geográfico   Madrid (datos 2015)  
Barcelona (datos 

2011-2012) 

Andalucía (datos 

marzo de 2015 a 

agosto de 2016)  

Presupuesto  1475000 834649,42 202026,53 

Personas usuarias  62 31 7 

Coste anual/ persona 

usuari a 23099,76 26924,17 20,372,42 

Horas/día, semana, 

mes  11horas/día  150 horas/mes  

Entre 14 y 84 

horas/semana  
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Ámbito geográfico   Madrid (datos 2015)  
Barcelona (datos 

2011-2012) 

Andalucía (datos 

marzo de 2015 a 

agosto de 2016)  

Coste hora  11,75 13,4 10,75 

SROI x cada euro 

invertido   3,216 2,71-3,20 3,62 

Período  1 año  1 año  17 meses 

 

2.2.2 Propuesta de análisis de medición de impac to 

Uno de los objetivos  del presente informe es analizar el servicio asistencia 

personal en términos de impacto económico , comparando este servicio con 

otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. No 

se trata exclusivamente de at ender a las variables económicas,  sino ofrecer un 

análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como los 

apoyos analizados.  

Existen diversos problemas  a la hora de establecer el cálculo del impacto:  

1. Ausencia de datos homogéneos y  globales : Es una demanda recurrente, 

que se plasma en los diferentes estudios analizados. Excepto las 

aportaciones de la Administración General del Estado, que son recogidas 

de forma regular en el SISAAD, el resto de datos necesarios, como son  los 

costes de los servicios  para las Comunidades Autónomas,  las 

aportaciones y perfiles de las personas usuarias en cada caso, no se 

encuentran de forma homogénea, ni con series históricas .  

Los datos disponibles provienen de estudios de investigación o memorias 

de a ctuaciones realizados por asociaciones privadas, organismos 

internacionales, instituciones públicas o personal investigador.  

El informe del Tribunal de Cuentas  de mayo de 2014 de fiscalización, sobre 

la adecuada aplicación de la Ley 39/2006 por las Comunid ades 

Autónomas, refleja en sus conclusiones esta problemática: la dispersión 

normativa  existente, la demora en la tramitaci·n, gesti·n y que òLas 

CCAA carecen de sistemas de contabilidad analítica aplicable a los 

gastos de dependencia y, en su gran mayoría  tampoco han dispuesto los 

instrumentos contables necesarios para efectuar el seguimiento contable  

de estos gastos, que deben tener la consideración de financiación 
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afectada, lo que les impide certificar con exactitud el importe total de los 

recursos destinados a la dependenciaó.  

A pesar de ello, el Informe extrae información relativa al gasto  destinado 

a cada prestación/servicio del SAAD,  con el nivel de desglose facilitado 

por Comunidad Autónoma en cada caso. A fecha de 2012 (últimos datos 

del informe), nueve Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias 

Castilla y León, Castilla ð La Mancha, Valencia, Galicia, Madrid y País 

Vasco) detallaban el coste del Servicio de Asistencia Personal .  

Tabla 51.  Coste total de la dependencia por Comunidad Autónoma (miles de 

euros) -Ejercicio 2012 . 

TIPO DE PRESTACIÓN ST SAD SCD/N  SR PEVS PECEF PAP 

ÁMBITO TERRITORIAL Coste  Coste  Coste  Coste  Coste  Coste  Coste  

Andalucía  6.891,0 346.455,1 76.883,4 365.234,1 23.668,7 459.278,8 103,1 

Princip . de Asturias  277,4 13.067,1 22.621,6 99.479,3 8.432,6 33.728,3 2,1 

Castilla y León  338.989 63.267,8 74.484,4 217,4 

Castilla La Mancha  1.200,2 20.373,6 9.092,7 160.000 12.310,4 115.919,2 63 

Cataluña  837.709 78.020 389.332 397 

Com .Valenciana  326.569 55.728 116.008 29 

Galicia  1.311 35.934 216.717 28.308 62.243 788 

Madrid  1.152.861 59.303 105.727 15 

País Vasco  403.943 7.241 96.474 8.934 

ST: Servicio de Teleasistencia, SAD: Servicio de Ayuda a Domicilio, CD/N: Servicio 

Centro de Día/Noche, Sr: Servicio Residencial . 

PEVS: Prestación Vincul ada al Servicio, PECEF: Prestación económica por cuidados en 

el entorno familiar, PAP: Prestación de Asistencia Personal . 

Fuente: Informe del Tribunal de Cuentas nº 1035.  

 

En el caso de la Asistencia Personal , la dispersión es aún mayor. Para el caso del 

pa go directo  de prestaciones  económicas  existe facilidad de acceso a los 

datos, porque aparecen reflejados en el SISAAD, no así para los realizados a 

través de los diferentes dispositivos  existentes a nivel nacional, con gestión 

directa por parte de la Admin istración Autonómica o vía concierto o programa. 

En muchos casos se trata de subvenciones o programas  concedidos a 

entidades o asociaciones del sector de la discapacidad, desde diferentes 

organismos autonómicos. Es ardua la labor de localización de estas a yudas, y el 

detalle de las prestaciones que recogen. Su labor suele ser mucho más amplia 

que la mera gestión de la contratación del asistente personal, las entidades 
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pueden aportar recursos propios , tanto medios personales (voluntarios) como 

materiales, qu e pueden falsear el coste real del servicio. En ocasiones computan 

el pago directo por parte de las personas usuarias dentro del presupuesto 

global.  

Un caso  ilustrativo de esta circunstancia es el P rograma de Atención Personal y 

Vida Autónoma (APVA) , que la Federación Nacional de Aspaym , de acuerdo a 

su Memoria de Actividades, viene desarrollando hace más de 15 años , tiene 

como objetivo la prestación de un servicio integral a personas con grave 

discapacidad  con un elevado nivel de dependencia, mediante el cual se 

pretende mejorar su calidad de vida, fomentar la autonomía personal y evitar 

su institucionalización, teniendo como base fundamental en el desarrollo del 

mismo la participación de la persona usuaria  en la realización de tareas y su 

implicación dire cta en los objetivos.  

Este programa se lleva a cabo con cargo a las subvenciones  que se convocan 

anualmente  del IRPF, a través de las asociaciones que tienen implantadas en 

los diferentes territorios.  

Tabla 52.  Distribución de personas usuarias  del programa APVA d e Aspaym por 

Comunidad Autónoma. 2014 -2016. 

Comunidad Autónoma  2014 2015 2016 

Andalucía  46 36 47 

Asturias  21 19 19 

Illes Balears  19 26 32 

Canarias  11 14 15 

Castilla y León  10 11 11 

Castilla -La Mancha  34 31 29 

Catalunya   9 9 9 

Comunitat Valenciana  18 11 16 

Galicia  11 9 8 

Madrid (Comunidad de)  30 30 31 

Murcia ( Región de)  8 8 12 

TOTAL 217 204 229 

Fuente: Memorias de Actuación Federación Nacional Aspaym . 

 

Como se observa, en muchas de las Comunidades Autónomas en las que 

Aspaym presta el servicio  de Asistencia Personal, no tienen reflejado  ninguna 
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persona  beneficiaria de esta prestación en la información facilitada por el 

SISAAD, ya que la reciben por otra vía (subvenciones del IRPF).  

No se puede entrar a valorar el  impacto económico de este Prog rama, porque 

no se facilitan en las memorias, aunque si son interesantes datos de perfil  y 

estructura de costes . La dotación presupuestaria global se refleja en el 

presupuesto anual, publicado en la web de la entidad, pero sin nivel de detalle 

sobre las pr estaciones que incluye, ya que el programa es muy amplio.  

Tabla 53.  Programa APVA de Aspaym. Datos de atención . 

Periodo  2014 2015 2016 

Personas atendidos  217 204 229 

Personas usuarias de  asistencia personal  92 84 85 

Perfil personas usuari as 

mujer   49% 51% 48% 

hombre  51% 49% 52% 

> 31 años  96% 96% 97% 

Estructura costes  86% personal  94% personal  91% personal  

Número de asistentes Personales   106 117 123 

Presupuesto total  676.400 û 747.500 û 808.000 û 

Fuente: Memorias de Actuación Federación Nacional Aspaym . 

2. Las diferentes metodologías de cálculo del impacto:  

¶ Por un lado, los análisis a nivel macroeconómico  de la cartera de servicios 

del SAAD, con el objetivo de obtener su  impacto a nivel económico, 

basados en la metodología input -output , que incluyen como algo 

residual o ni siquiera contemplan la prestación económica de Asistencia 

Personal, por su escaso peso en el presupuesto total.  

¶ Por otra parte nos encontramos con est udios basados en la metodología 

SROI, con el objetivo de obtener el retorno económico, social y 

medioambiental. Por las características del método, dichos estudios 

analizan un proyecto o programa específico, con un determinado perfil 

de beneficiario y un p resupuesto asignado.  Facilitan datos interesantes, 

pero de complicada estandarización .  

3. La existencia de diferentes formas de acceso a la asistencia personal .  

a)  Pago directo: El servicio se limita al pago de las horas de atención 

concedidas. Al tratarse de una gestión directa del propio beneficiario, 

que contrata al Asistente Personal, el nivel de información sobre el 
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impacto es estrictamente monetario. Podemos obtener su 

repercusión a nivel de generación de riqueza, impuestos, pero no 

hemos localizado infor mación sobre otros impactos cualitativos.  

b)  Mediante Pago indirecto vinculado al servicio: Para esta forma de 

acceso, la prestación contempla otros servicios, como son el 

asesoramiento, información, seguimiento, adecuación de vivienda, 

acceso a ayudas técnic as etc., por lo que el coste no se limita al pago 

de la prestación, sino que incluye todos esos servicios adicionales. En 

este caso es más factible localizar información de impacto tanto de 

carácter monetario como de otro tipo (perfiles de persona usuaria , 

niveles de atención, estructura de costes).  

4. La propia naturaleza del servicio . La asistencia personal busca el apoyo 

personalizado  para permitir, en la medida de lo posible, la inclusión de 

las personas usuarias de forma plena en la sociedad. Esto plante a un 

amplio abanico de servicios , ya que se debe atender a la persona en 

diferentes espacios y situaciones (desde autocuidado, limpieza del 

hogar, conducción, acompañamiento en entorno laboral o educativo, 

etc.). La asistencia personal cubrirá aspectos dis tintos, dependiendo del 

perfil de la persona beneficiaria, información de la que carecemos en la 

mayoría de los casos.  

5. Otro aspecto relevante que plantea dificultades es la selección de los 

servicios que tiene sentido comparar , por similitud de sus cobertu ras con 

la Asistencia personal:   

¶ Teleasistencia. El servicio de Teleasistencia, con un coste muy 

reducido, puede llegar a una gran cantidad de población. La 

prestación que se facilita a la persona,  no tiene similitud con la 

prestación económica del Servicio de Asistencia Personal,  ni se 

adecua a sus necesidades, por lo que no se tendrá en cuenta a 

efectos de cálculo de impacto en este informe.  

¶ Ayuda a Domicilio. El servicio de ayuda a domicilio  (SAD) lo constituye 

el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las 

personas en situación de dependencia con el fin de atender sus 

necesidades de la vida diaria. El SAD incluye una atención personal y 

unos servicios domésticos, que no proceden en caso de ser 

beneficiario de la prestación de asistenci a personal, se trata de 
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servicios incompatibles. La Asistencia Personal además de los servicios 

del SAD,  incluye otros más especializados, singulares y personalizados, 

sobre todo en relación con las necesidades educativas y laborales de 

las personas. Cubre n las necesidades de apoyo tanto en la esfera 

educativa como laboral, y por tanto pueden prestarse tanto fuera 

como dentro del domicilio.  Este servicio carece de la atención integral 

a la persona , facilitado por la Asistencia Personal.  

¶ Servicio de Centro d e Día y de Noche. El servicio de Centro de Día o 

de Noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o 

nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo 

de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal 

y apo yar a las familias o cuidadores. Desde el presente estudio se 

considera que este servicio está diseñado para atender a personas 

con discapacidades severas que afectan a la autodeterminación. En 

este sentido, se corresponde a un colectivo de personas usuari as 

diferente s al de la Asistencia Personal.  

¶ Servicio de Atención residencial. El servicio de atención residencial 

ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de 

carácter personal y sanitario.  Este servicio es más probable 

encontrarlo ent re personas valoradas como grandes dependientes, 

que entre los afectados por una dependencia severa o moderada . 

Este tipo de servicio, desde una perspectiva  completamente 

diferente , facilita la cobertura integral  que la persona usuaria  de 

Asistencia Person al necesita. El formato de residencia a comparar es 

el de centros residenciales para personas con discapacidad. Cabe 

señalar que n o todas las personas pueden optar entre un servicio y 

otro , ya que existen requerimientos de entrada a la asistencia 

personal,  por ejemplo: tener acceso a una vivienda, optar por un 

proyecto de vida independiente, etc., que no todos las personas 

usuarias del servicio residencial cubren en un momento dado.  
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3 Resultados  

3.1 Asistencia Personal: requisitos de acceso, implantación y p erfil 

de personas usuarias  

3.1.1 Perfil de personas usuarias del SAAD  
 

Requisitos de Acceso  

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, establece como primer 

requisito para ser  beneficiario de los servicios y prestaciones, encontrarse en 

situaci·n de dependencia que es definida por la misma Ley como òel estado 

de carácter permanente  en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la disca pacidad , y ligadas a la falta o a 

la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria  o, en el caso de las personas con 

d iscapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 

autonomía persona ló. 

La situación de dependencia se clasifica según los siguientes grados:  

¶ Grado I. Dependencia moderada : cuando la persona necesita ayuda 

para realizar varias actividades  básicas de la vida diaria, al menos una 

vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 

autonomía personal.  

¶ Grado II. Dependencia severa : cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria d os o tres veces al día, 

pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene 

necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.  

¶ Grado III. Gran dependencia : cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida dia ria varias veces al día y, 

por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
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necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.  

Este reconocimiento de si tuación de dependencia puede ser solicitado a través 

de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas por:  

¶ Españolas/es: tanto las personas de origen como por residencia.  

¶ Extranjeras/os: que residan legalmente en España.  

¶ Menores de edad: personas es pañolas o extranjeras que tengan menos 

de 18 años. Si tienen menos de 5, la residencia se exige a quién ejerza su 

guarda y custodia.  

¶ Personas emigrantes retornadas.  

El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Baremo de 

Valoración d e la situación de Dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, determina los criterios objetivos para la 

valoración del grado de autonomía de la s personas, en orden a la capacidad 

para realizar las tareas básicas de la vida diaria 29, así como la necesidad de 

apoyo y supervisión a este respecto para personas con discapacidad 

intelectual o enfermedad mental.  

El Baremo considera los informes existent es relativos a la salud de la persona y al 

entorno en que se desenvuelve junto con la información obtenida mediante la 

observación, la comprobación directa y la entrevista personal de evaluación 

llevadas a cabo por órganos de valoración. Una vez reconocida  la situación de 

dependencia y establecido el Programa Individual de Atención (PIA), las 

personas pueden acceder al Catálogo de Servicios del Sistema y a las 

prestaciones económicas.  

Régimen de incompatibilidad de las prestaciones.  

¶ Las prestaciones económi cas serán incompatibles entre sí y con los 

servicios del catálogo  establecido en el artículo 15, salvo con los servicios 

                                                 
29 La Ley define las Actividades B§sicas de la Vida Diaria (ABVD) como òlas tareas más 

elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 

e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, 

la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 

órdenes o tareas sencillas ó. 
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de prevención de las situaciones de dependencia , de promoción de la 

autonomía personal y de teleasistencia.  

¶ Los servicios serán incompa tibles entre sí, a excepción del servicio de 

teleasistencia  que será compatible con el servicio de prevención de las 

situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, 

de ayuda a domicilio, y de centro de día y de noche.  

 

No obstante lo ant erior, las Administraciones públicas competentes podrán 

establecer la compatibilidad entre prestaciones para apoyo, cuidados y 

atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación 

de dependencia, de tal forma que la suma de estas  prestaciones no sea 

superior, en su conjunto, a las intensidades máximas reconocidas a su grado de 

dependencia. A los efectos de la asignación del nivel mínimo establecido en el 

artículo 9, estas prestaciones tendrán la consideración de una única prestaci ón.  

Datos de personas beneficiarias  

De acuerdo con el Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales, a 31 de 

diciembre de 201 7 se registraban 954.831 personas beneficiarias con prestación 

y 1.178.011 de prestaciones reconocidas. Los datos por tipo d e prestación 

indican que la Asistencia Personal  suponía apenas el 0,5 6% del total de 

prestaciones en este período.  

Tabla 54.  Prestaciones Reconocidas según tipo de prestación. Diciembre 201 7 

Tipo de prestación  Número de prestaciones  Porcentaje  

Preve. Dep. y Prom.  A. Personal  46.078 3,91% 

Teleasistencia  186.276 15,81% 

Ayuda a Domicilio  194.725 16,53% 

Centros Día / Noche  90.959 7,72% 

Atención Residencial  157.174 13,34% 

Prestación Económica vinculada al servicio  110.669 9,39% 

Prestación Económica Cuidados Famil iares  385.476 32,72% 

Prestación Económica Asistencia Personal  6.654 0,56% 

Total 1.178.011 100,0% 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 
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Los datos por edad y sexo, muestran el volumen y peso de las personas mayores 

dentro del Sistem a. Así, el 55% de las personas beneficiarias se encuentra en el 

tramo de edad de 80 y más años y un 7 7% de estas personas son mujeres.  

Tabla 55.  Persona beneficiarias con prestación según grupo de edad y sexo. 

Diciembre 2017  

 Mujer  Hombre  Total  

Menores de 3  años  988 1.249 2.237 

3 a 18 años  18.596 34.225 52.821 

19 a 30  años  14.891 20.681 35.575 

31 a 45  años  27.164 34.439 61.603 

46 a 54  años  23.571 27.238 50.809 

55 a 64  años  31.039 31.100 62.139 

65 a 79  años  106.743 61.873 168.616 

80 y +  años  402.112 118.992 521.034 

Total 625.104 329.727 954.104 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

 

Gráfico 19.  Persona s beneficiarias con prestación según grado de 

discapacidad . 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 
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Gráfico 20.  Personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población 

de las CCAA. Diciembre 2017  

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

 

3.1.2 Perfil de personas usuarias de asistencia personal  

De acuerdo con el Sistema Estatal de Información de Servicios Social es, a 31 de 

diciembre de 201 7 se registraban 6.654 prestaciones económicas de asistencia 

personal  (PEAP), este número de prestaciones supone apenas el 0,56% respecto 

al total de prestaciones ofrecidas por el SA AD. El mayor número de estas 

prestaciones está n en el País Vasco ( 87,56%), muy por detrás se encuentra 

Castilla y León con 596 prestaciones ( 8,96%). Mientras que Galicia, Madrid, 

Cataluña, Andalucía, Castilla -La Mancha, Valencia, Asturias y Navarra 

concentran el 7,09% de las prestaciones económicas de  Asistencia Personal. Por 

otro lado, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La 

Rioja, junto con las ciudades de Ceuta y Melilla no registran datos sobre esta 

prestación.  
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Tabla 56.  Número de Prestaciones Económicas para asistencia personal. 

Diciembre de 201 7. 

 Prestaciones  Porcentaje  
Porcentaje respecto al total 

de prestaciones del SAAD  

Andalucía  9 0,14% 0,004 

Asturias  1 0,02% 0,004 

Castilla y León  596 8,96% 0,52 

Castilla -La Mancha  19 0,29% 0,03 

Cataluña  17 0,26% 0,01 

Galicia  100 1,50% 0,16 

Com. Valenciana  6 0,09% 0,01 

Madrid,  78 1,17% 0,05 

Navarra,  2 0,03% 0,01 

País Vasco  5.826 87,56% 7,61 

Total 6.654 100,00% 0,56 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) . 

Los datos del Sistema de Información del Sistema para l a Autonomía y Atención 

a la Dependencia  no permiten establecer el perfil de personas perceptoras de 

la PEAP por edad, sexo y situación de discapacidad. En el primer apartado se 

han detallado los perfiles de personas usuarias de Asistencia Personal de 

progr amas  concretos ( Comunidades, Autónomas, OVI de Madrid, entidades 

co -gestoras, Servicio de AP del Ayuntamiento de Barcelonaé). Ahora bien, la  

Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) permite  conocer las 

prestaciones que reciben las personas  con reconocimiento oficial de  

discapacidad a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la  

Dependencia  (SAAD).  

De acuerdo con esta Base, a 31 de diciembre de 2015  había en España 982.724 

personas con discapacidad administrativamente reconocida que  reciben 

prestaciones a través del SAAD . De éstas, 5.917 personas recibían prestaciones 

económicas de Asistencia Personal , mientras que 345.933 personas eran 

perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

y 103.325 percibían pr estaciones  económica s vinculada s al servicio . 
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Tabla 57.  Personas con reconocimiento oficial de discapacidad que reciben 

servicios de dependencia, según tipo prestación o servicio recibido a través del 

SAAD 

   

Prestación económica de asistencia personal  5.917 0,60% 

Prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar  345.933 35,20% 

Prestación económica vinculada al servicio  103.325 10,51% 

Servicio apoyo personal, atención y cuidados en 

alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria  778 0,08% 

Servicio atención residencial (S.A.R.)  137.391 13,98% 

Servicio atención temprana  162 0,02% 

Servicio centro día (S.C.D.)  77.750 7,91% 

Servicio centro día especializado (S.C.D.E.)  1.098 0,11% 

Servicio centro noche (S.C.N.)  9 0,00% 

Servicio de ayuda a domicili o (S.A.D.)  171.012 17,40% 

Servicio de prevención de la dependencia  1.747 0,18% 

Servicio de promoción a la autonomía personal  19.477 1,98% 

Servicio estimulación cognitiva  8 0,00% 

Servicio habilitación psicosocial  432 0,04% 

Servicio habilitación y terap ia ocupac.  305 0,03% 

Servicio promoc. Mantenim. Y recup.  5.730 0,58% 

Teleasistencia  89.334 9,09% 

Teleasistencia avanzada  22.386 2,28% 

Total 982.794 100,00% 

Fuente: Base de datos Estatal de personas con discapacidad. 2015.  

Los datos referidos específic amente a la s personas (nos referimos siempre a 

personas con discapacidad administrativamente reconocida)  que reciben la  

PEAP apuntan que:  

¶ Las mujeres representan el 59,7% de las personas perceptoras de esta 

prestación.  Por edad, el 53,1% tenía 85 años o má s. El perfil de 

discapacidad mayoritario es el de discapacidad física u orgánica.  

¶ El 39% de las personas ha sido reconocida con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%. Al considerar la severidad de la discapacidad 






































































