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RESUMEN: 
El objetivo global  de la comunicación  es analizar,  a partir de testimonios 

de varios protagonistas,  diferentes aspectos relacionados con las redes 

migratorias de los ucranianos residentes en Murcia. Los mecanismos que se 

articulan  en diferentes contextos: los lugares de destino y origen, su  papel en 

el desarrollo de los procesos migratorios, la importancia capital de la estructura 

de redes y relaciones  de parentesco, de amistad o solidaridad  de los 

migrantes, las funciones que desempeñan las redes en los procesos iniciales 

de adaptación;  así como  éstas se  han ido construyendo un proceso de 

creación de  nuevas redes con la  llegada de inmigrantes a partir de su estancia 

en la sociedad de destino. Otra cuestión relacionada es investigar el proyecto 

migratorio: el desarrollo cronológico de  dicho  proyecto, el antes y después de 

la migración,  factores que lo facilitaban o lo dificultaban, así mismo el papel de 

las redes de parentesco, amistad o solidaridad en el tiempo que pensaban 

quedarse en España.   

Hemos  pretendido un acercamiento para mirar la otra cara de la 

inmigración, acercándonos a sus actores sociales. En esta línea, realizamos 

una fase previa de observación. La carencia  de investigaciones relativas a los 

inmigrantes de origen ucraniano  ha determinado el planteamiento  de un 

estudio  de tipo exploratorio, pues se tiene poco conocimiento del objeto de 

estudio. Este hecho ha condicionado la  realización  una serie de “entrevistas 

en profundidad”  cuyo objetivo central es el conocimiento, descripción, 

predicción  y explicación de la realidad social objeto de estudio.  

Palabras clave: redes,  relaciones,  procesos y proyecto migratorio.  

 

     

 

 

 



 3

COMMUNICATION 
 

“MIGRATORY NETWORKS AND PROYECT:A RESEARCH CONCERNING 
UKRANIAN IMMIGRANTS IN MURCIA” 

 

ABSTRACT:  

The global aim of the communcation is analysing,including some 

testimonies, the different aspects related to Ukranian migratory networks in 

Murcia. The mechanismis for articulated in the differents contexts: the 

destination and  the origin, their role in the development in migratory processes, 

the importance of kinship, friendship or solidarity of immigrants, the functions 

that had played the migratory networks in initial adaptation processes and a 

creation process of new migratory networks due to the arrival of immigrants and 

their stay in Spanish society as well. Another matter is researching the migratory 

proyect: the chronologic development, the changes that immigration has caused 

in society, the factors that make easy or difficult immigration, the role of kinship, 

friendship or solidarity when immigrants are staying in Spain. 

       We have attempted to get closer to this situation taking into account their 

social factors.In that way, We make a previous observation phase. The lack of 

researchs about Ukranian immigrants has detremined an approach of 

exploratory mode study because there is not much knowledge about  it. This 

fact has conditioned a carring out  the some "interviews in depth" whose 

objective is knowledge, description, prediction and explanation of social reality. 

 

Key Words: networks, relations, processes, migratory proyect 
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1. INTRODUCCCIÓN. 

 
 La comunicación  que presentamos pertenece a una línea de 

investigación más amplia, denominada “Los inmigrantes de origen ucraniano en 

la Comunidad  de Murcia: una aproximación sociológica”1,  con la que defendí  

Proyecto de Investigación de Tercer  Ciclo.  En ella trataba de establecer un 

primer contacto, que me permitiera abordar la Tesis Doctoral  a través de un 

estudio más profundo, en la que me  encuentro trabajando. 

 El aumento de la movilidad geográfica en el mundo contemporáneo, la 

diversificación de los países de procedencia de los migrantes,  la persistencia 

del fenómeno, a pesar de las políticas restrictivas y de control de los flujos 

migratorios, convierten el tema de las migraciones internacionales en un asunto  

de creciente  actualidad. A ello debe añadirse la multidimensionalidad del 

fenómeno, la importancia de sus implicaciones en todos los niveles social, 

económico, político,  que convierten  el tema en un objeto de estudio de 

primera magnitud. De esta forma,   el tema de las migraciones internacionales 

viene centrando el  debate y la discusión  en el plano internacional, europeo y 

español. Así mismo, debe destacarse como  la Comunidad Autónoma de 

Murcia presenta unas características singulares que la convierten en una “zona 

preferida” para algunos de los grupos y colectivos de trabajadores que vienen  

de otros países.  

Ciertamente,  el estudio de las migraciones es un tema relevante como 

complejo, por lo que resulta difícil de conceptualizar, medir y analizar. Tales 

obstáculos son consecuencia, a su vez,  de otros impedimentos tales como: la 

ambigüedad conceptual del fenómeno, la dificultad de su medición, así como el 

carácter multifacético e interdisciplinario (Arango, 1985)        

  La elección del colectivo objeto  de estudio se encuentra relacionada por 

la ausencia de investigaciones que analicen las características  de los 

ucranianos, pues existe una tendencia en los estudios a considerar a los 

colectivos de “inmigrantes de los países de Europa del Este” en su totalidad, 

                                                 
1 En esta  investigación analizamos otras cuestiones como: tipología de problemas presentados  procesos 
de inserción y utilización de recursos, formación y trabajo, conocimiento de  la comunidad de destino y 
grado de aceptación en ella, relaciones  con  la comunidad  de origen, satisfacción vital.    
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como un supuesto conjunto homogéneo. En las  investigaciones sobre 

inmigrantes en los países del Este, como destacan Hellerman y Stanek, a 

pesar de compartir una serie de características comunes, presentan grandes 

diferencias internas relacionadas con la diversificación cultural, con las distintas 

tradiciones migratorias, así como con los diferentes condicionamientos sociales 

y económicos presentes en los países de origen. Existe una abundante 

literatura sobre el colectivo de polacos2, que se convirtió en la década de los 

noventa en el representante de los colectivos del Este europeo, como portador 

del conjunto de rasgos propios atribuidos a estos grupos, que destacaban su 

carácter específico en relación con otros colectivos migratorios. La revisión de 

los trabajos realizados y publicados sobre el conocimiento de otros colectivos 

migratorios es muy limitada. Las características y la situación de los colectivos 

de inmigrantes como búlgaros, ucranianos, moldavos o lituanos son muy 

desconocidas. (Hellerman y Stanek, 2004)             

 Un segundo objetivo de la  comunicación que presentamos se inscribe 

en el análisis de los movimientos de población a la luz de la Teoría Dinámica 

de las Redes Migratorias, que explica como toda  persona está en permanente 

contacto con otras desde una posición determinada, el conjunto de relaciones 

se establece en forma de red. El lugar que ocupa en estas microestructuras es 

lo que permite explicar comportamientos concretos, en nuestro caso, las 

migraciones internacionales.         

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

El objetivo global  de la investigación es analizar,  a partir de testimonios 

de varios protagonistas,  diferentes aspectos relacionados con las redes 

migratorias de los ucranianos en Murcia. Los mecanismos que se articulan  en 

diferentes contextos: los lugares de destino y origen,  su   papel  en el 

                                                 
2  De entre los  estudios sobre el colectivo  de  polacos se pueden destacar. V. Rodríguez Rodríguez 
(1995) “Los polacos en España. De refugiados a inmigrantes”.  IOE (2000): Inmigración y Trabajo. 
Trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción.  Mª D. Arnal Sarasa  (1999): “La otra 
inmigración: vivencias de los inmigrantes polacos en España” E.  Ramírez Goicochea  (2003): “La 
comunidad polaca en España. Un colectivo particular”. M. Stanek (2003): “Los inmigrantes polacos en 
Madrid. Una etnografía de la vida cotidiana”.    
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desarrollo de los procesos migratorios, la importancia capital de la estructura de 

redes y relaciones  de parentesco, de amistad o solidaridad  de los migrantes, 

las funciones que desempeñan las redes en los procesos iniciales de 

adaptación;  así como  éstas se han ido construyendo un proceso de creación 

de  nuevas redes con la  llegada de inmigrantes a partir de su estancia en la 

sociedad de destino. Otra cuestión relacionada es investigar el proyecto 

migratorio: el desarrollo cronológico de  dicho  proyecto, el antes y después de 

la migración,  factores que lo facilitaban o lo dificultaban, así mismo el papel de 

las redes de parentesco, amistad o solidaridad en el tiempo que pensaban 

quedarse en España.   

 Sobre las cuestiones  metodológicas, relacionadas con la utilización de 

las teorías, destacamos que es la Teoría Dinámica de las Redes la que  ha 

orientado la investigación,  indicando la formulación de  preguntas más 

relevantes  para  el estudio sobre el asentamiento espacial del flujo  de  

inmigrantes ucranianos,  residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia.  

Son escasos   los  estudios en la literatura empírica  en español que utilizan el  

enfoque  teórico de las redes sociales migratorias. Destacan los trabajos 

realizados en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de 

Sevilla”3. Otro trabajo relevante en esta línea es el realizado por Rosa  Aparicio 

y Andrés  Tornos.4  

Hemos  pretendido un acercamiento para mirar la otra cara de la 

inmigración, acercándonos a sus actores sociales  (Izquierdo y López de Lera  

2003). Hemos comenzado con una fase previa de observación,  pues nada 

puede reemplazar el contacto directo del investigador  con el campo de estudio 

(González del Río, 1997). En esta línea,  nos aproximamos  a sus lugares de 

encuentro, espacios de ocio y esparcimiento, domicilios particulares,  

participando directamente  en conversaciones informales con algunos 

inmigrantes ucranianos. 

                                                 
3 Martínez García, M. F.; García Ramírez M. y Maya  Jariego, I. : (1999): “El papel de los recursos sociales naturales 
en el proceso migratorio”. Intervención Psicosocial;. Martínez García, M. F.; García Ramírez M. y Maya  Jariego, I:. 
(2001): “Una tipología analítica de las redes de de apoyo social en inmigrantes africanos en Andalucía”- Reis, nº 95, 
Julio-Septiembre pp. 99-125    
4 Aparicio, R; Tornos,  A. (2005): Las redes sociales de los Inmigrantes extranjeros en España. Un 
estudio sobre el terreno. Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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La carencia  de investigaciones relativas a los inmigrantes de origen 

ucraniano  ha determinado el planteamiento  de un estudio  de tipo exploratorio, 

pues se tiene poco conocimiento del objeto de estudio. Este hecho ha 

condicionado la utilización de entrevistas, en las que la forma de recogida de 

información se encuentra semiestructurada y la dirección no se halla 

estandarizada, pues dicha técnica es útil en las investigaciones exploratorias. 

(González del Río, op.cit.).   

La entrevista en profundidad se planteó como una conversación  abierta a 

nivel individual, sobre la base de guión previamente construido, que nos 

permitiera obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos y dar 

respuestas a las preguntas de la investigación. Para ello consideramos como  

objetivo  básico el establecimiento de una relación de confianza. De esta forma, 

“nos esforzamos en poner en práctica todas las medidas posibles para reducir 

al mínimo la violencia simbólica que   puede ejercerse  a través de ella, 

intentando, por tanto establecer una relación de escucha activa y metódica, tan 

alejada del mero “laisser-faire” de la entrevista no directiva como del dirigismo 

del cuestionario”. (Bourdieu, 1999 pp. 529). 

 
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Coincidimos con Ibáñez  en que “la inmigración no comunitaria, entre 

otros aspectos, es un fenómeno social, en el sentido fuerte del término “social”, 

es decir, un fenómeno  que construimos colectivamente dotándolo con unas 

características, que no son constitutivas de su naturaleza, sino que nacen de 

nuestra propia relación con ese fenómeno” ( Ibáñez, 2000,  pp. X) 

En esta línea explicativa se sitúa  Portes (1989), que  destaca el carácter 

eminentemente social de la dinámica migratoria, relacionando  con  la creación 

de redes  sociales de inmigrantes entre el país de origen y  el país de destino. 

El mantenimiento de la migración en el tiempo está directamente relacionada 

con la creación de redes de contacto y comunicación entre la  comunidad 

inmigrante, y es la inserción de las personas en esas redes de contacto y 

comunicación, lo que garantiza la perdurabilidad del fenómeno. 
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El tema de las redes migratorias  aparece por primera vez  en 1964, 

utilizado por   los demógrafos australianos MacDonald y MacDonald,  que 

introdujeron el concepto de “cadena migratoria” para destacar la composición, 

dirección y persistencia de los flujos migratorios, enmarcado en el referente 

teórico del concepto de redes sociales (Boyd, 1989). Frente al papel pasivo de 

del migrante de los modelos “push-pull”, el concepto de cadena migratoria 

desempeña un cambio significativo de la compresión del funcionamiento y el  

mantenimiento de los flujos migratorios, donde  se destaca   el papel activo del 

propio sujeto,  capaz de articular diferentes  estrategias de supervivencia y  de 

readaptación a los cambios macroestructurales. 

El tema de las redes o migratorias conecta  con el enfoque teórico de 

“redes  sociales”. El término “red social” fue desarrollado por la Antropología 

Británica a partir de la II Guerra Mundial, como respuesta a las limitaciones del 

estructural-funcionalismo, para explicar las situaciones  de cambio que 

experimentaron las sociedades tradicionales (Molina, 2001).  Dicho enfoque es, 

por definición, una aproximación interdisciplinar y un punto de partida 

privilegiado para renovar la visión del objeto de lo “social”. Así, visiones 

procedentes de la Psicología Social, la Sociología, la Antropología, el Trabajo 

Social  y otras disciplinas como la Ciencia Política o la Economía, permiten 

contrastar perspectivas y avanzar en su comprensión y conocimiento. 

Podemos conceptualizar  las redes o cadenas migratorias como “los 

conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a los migrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de lazos 

de parentesco, amistad o comunidad de origen compartida. Se sostiene como 

hipótesis que la existencia de estos lazos aumentan la verosimilitud  de la 

emigración al bajar los costes, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del 

movimiento internacional. Las conexiones de la red constituyen una forma útil 

de capital social  que la gente utiliza para acceder al empleo y a salarios altos” 

(Massey,   Arango, et al, 1998 pp. 229). 

Las redes  migratorias establecidas, gracias al moviendo y al permanente 

contacto en el espacio, constituyen el corazón mismo de las microestructuras 

que sostienen la migración en el tiempo, siendo la inserción de esas personas 
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en las redes más que los cálculos económicos  individuales, lo que permite 

comprender las tendencias diferenciales a desplazarse y el carácter duradero 

de los flujos migratorio (Portes y Böröcz, 1998 pp. 51)    

En esta línea argumental se destaca  que “un aspecto importante de la 

migración laboral es el hecho de que los canales sociales abren caminos para 

la entrada y el asentamiento de personas que no participan directamente en el 

proceso de trabajo. Estos miembros dependientes de las familias acceden al 

mercado de trabajo posteriormente (...) la reunificación familiar se ha convertido 

en la principal categoría legal para la entrada de ciudadanos extranjeros” 

(Portes, 1989  pp.  25). 

Así mismo, la literatura de investigación suministra abundantes ejemplos 

de  concentración de inmigrantes a partir de orígenes particulares en ciudades, 

barrios y, sobre todo,  en ocupaciones particulares, lo  que prueba la existencia 

de mecanismos de canalización y de selección en las redes migratorias. La 

formación de este tipo de redes es lo que  explica las especializaciones de la 

inmigración en función del territorio y del origen cultural.  Esto puede 

comprender  los muchos casos de concentración étnica en determinados 

empleos, y dicha concentración puede llevar a la aparición de ciertos 

estereotipos que presentan el riesgo de desembocar en actitudes racistas. Este  

hecho se recrudece más al estar hablando de trabajos desprotegidos, mal 

pagados y con malas condiciones en general (Martínez Veiga, 1997). 

Desde esta orientación  las redes actúan como vínculo entre la comunidad 

migratoria en el lugar de destino y la comunidad que permanece en el lugar de 

origen.   Un  análisis de  la Teoría Dinámica de las Redes Migratorias nos 

permite extraer  una serie de conclusiones  sobre el funcionamiento de dichas 

redes (Massey et  Arango,  1993 pp. 449-450): 

 

1. Una vez comenzadas, las migraciones internacionales tienden a 

expandirse en el tiempo hasta que las redes de conexiones su 

difunden tan ampliamente en una región emisora que toda la gente, 

que desea emigrar puede hacerlo sin dificultad; en este momento las 

migraciones comienzan a desacelerarse. 



 10

2. El tamaño de los flujos migratorios entre dos países no está 

fuertemente correlacionado con diferencias salariales o tasas de 

desempleo, porque cualquier efecto que tengan estas variables en 

promover o inhibir la migración es progresivamente ensombrecido por 

los costes decrecientes y la disminución de los riesgos derivados del 

crecimiento de las redes migratorias en el tiempo. 

3. A medida que las migraciones internacionales se institucionalizan a 

través de la formación, elaboración  y expansión de redes, se vuelven 

progresivamente independientes de los factores que las provocaron 

originalmente, sean estructurales o individuales.  

4. Según se expanden las redes y caen los costes y riesgos de la 

migración, el flujo se vuelve menos selectivo en términos económicos y 

más representativos de la sociedad o comunidad emisora.  

5. Sin embargo, ciertas políticas migratorias, como las destinadas a 

promover la reunificación familiar, trabajan a contracorriente de los 

controles de entradas, ya que refuerzan las redes migratorias al darles 

un derecho especial a ingresar a los miembros de las redes de 

parentesco.    

 

Desde esta orientación,  se rechaza la idea de que la migración de 

personas de un lugar a otro se deba prioritariamente a mejores salarios, 

considerándose  que se relaciona más con un proceso de progresiva 

construcción de redes.  Estas redes sociales se crean en el país de destino a 

raíz de las migraciones estables, adquiriendo la forma de comunidades étnicas 

de intercambio de información y relaciones humanas. A través de este marco 

de relación social, se construye un contexto más favorable para el nuevo 

asentamiento, y sobre todo para la reagrupación  familiar. Esta red de 

comunicación social trasmite información al país de origen, estimulando la 

migración de nuevos miembros, a los que se les facilita el asentamiento  inicial, 

la búsqueda de empleo y de vivienda, desarrollándose un “efecto multiplicador”. 

Es una dinámica que se alimenta así misma, fundamentándose en lazos y 

vínculos de parentesco, afinidad o comunidad. Las redes en un primer 
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momento del ciclo migratorio son  estructuras simples, que pueden evolucionar 

a unas estructuras  más complejas, en la medida que se van desarrollando y 

evolucionando los sistemas de redes.              

La concentración de inmigrantes en ciudades, barrios y en ocupaciones 

particulares prueba la existencia de mecanismos de canalización y de selección 

de  redes migratorias de personas de la misma nacionalidad (Portes, 1989; 

Martínez Veiga, op.cit.). Así mismo la existencia de espacios de encuentro de 

personas de la misma nacionalidad, sean  formales (iglesias, mezquitas y 

asociaciones), o informales (plazas, parques, jardines,  cafeterías) contribuye a 

destacar estos procesos sociales.      

 

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Dos cuestiones nos ayudan a comprender el asentamiento del flujo 

migratorio de los ucranianos en la Comunidad Autónoma de Murcia. En primer 

lugar, es la inserción laboral de los inmigrantes en al economía sumergida e 

informal, característica de las economías  del  Sur de Europa. Así mismo es la 

existencia de un mercado de trabajo secundario, donde, tradicionalmente, se 

vienen insertando los inmigrantes, caracterizado por los empleos con bajos 

salarios y por malas condiciones laborales, en sectores de actividad 

económica, tales como: la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y a 

la hostelería. Es la presencia de este mercado de trabajo, rechazado por los 

autóctono y tradicional modo de inserción de los migrantes, lo que convierte 

nuestra región en una zona tradicional de asentamiento espacial de la 

inmigración.         

En segundo lugar, es la Teoría de las Redes  Migratorias la que nos 

ayuda a comprender los  procesos que se articulan y  las estrategias que se 

generan en el seno de los distintos escenarios, las sociedades de origen y 

destino. Dicha teoría, además,   nos permite ver los modos utilizados por los 

inmigrantes para construir  sus propias movilidades sociales y las formas que 

articulan sus interacciones y relaciones sociales. Todos estos aspectos sitúan 
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al observador en un privilegiado desde el que observar los procedimientos en 

los que funcionan y se organizan las migraciones contemporáneas.  

Una vez iniciada la migración de los ucranianos a España  a finales de la 

década de los 90,  la concentración  espacial de dicho colectivo   se ve 

incrementada mediante   las dinámicas de funcionamiento de las redes 

migratorias, basadas en relaciones y lazos de familia, parentesco, amistad o 

solidaridad entre compatriotas. Los inmigrantes ucranianos  establecidos 

ayudan a otros nuevos migrantes, reduciendo, de esta forma,    los riesgos en 

los procesos de adaptación inicial, a través del desarrollo de importantes 

funciones,   tales como: facilitan  información inicial, proporcionan alojamiento, 

prestan dinero etc.;  así como aportan apoyo emocional en los procesos de 

acomodación a la sociedad de destino.   

Los inmigrantes ucranianos residentes en Murcia  transmiten información 

al país de origen estimulando la migración de nuevos miembros que participan 

en los procesos de migración laboral, como se puede destacar  los ucranianos 

entrevistados han sido ayudados a migrar por otros establecidos previamente 

y, a su vez, han ayudado a otros, como amigos y compatriotas.  Así mismo  se 

produce la llegada de nuevos actores (familias, mujeres y niños) a través de los 

procesos de reagrupación familiar.  

La información que se transmite entre el lugar de origen y destino crea 

una “cultura migratoria”, los migrantes exhiben un estilo de vida admirado por 

otros, que se ven impulsados a imitarlos, lo que alimenta por sí mismo los 

procesos de migración internacional. Todos  estos factores desempeñan “un 

efecto multiplicador”, que las políticas restrictivas y de control de los flujos 

desarrolladas en la Unión Europea desde la década de los años 80 no pueden 

frenar.     

Las políticas restrictivas y de control de los flujos migratorios provocan una 

serie de efectos no deseados, como son: el estallido de una bolsa creciente de 

irregulares y el surgimiento de una poderosa industria que trafica con seres 

humanos.  Todos reconocen que han entrado en España con  un visado de 

turista, que les ha costado mucho dinero. Viaje realizado a través de mafias, 

que facilitan la concesión de visados,  si  nuestro país no concede dicho visado 
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pueden conseguirlo para otro de la Unión Europea,  traspasadas las fronteras 

exteriores y  dentro del Espacio Europeo se mueven sin dificultad por los 

diferentes países que la integran.   

Las migraciones pueden, a través del las remesas de dinero de los 

inmigrantes, constituir una estrategia familiar destinada a reducir las 

restricciones económicas en la sociedad de origen. No es el sujeto individual el 

que decide emigrar, sino que los movimientos migratorios son el resultado de 

un conjunto de decisiones ubicadas en el ámbito familiar.  En un hogar 

determinado, algunos miembros pueden trabajar en el mercado local  y otros 

pueden ser enviados al exterior, donde las remesas de dinero pueden ayudar 

incrementar los ingresos de la economía familiar.  

Sobre el proyecto migratorio, el tiempo que va a durar la migración, todos 

nuestros entrevistados   reconocen que, cuando emigraron a España,  no 

tenían una idea concreta del tiempo que permanecerían.  Todos pensaban 

establecerse   una secuencia temporal concreta  corta,  y  después volver a su 

país. Son la creación de relaciones nuevas, la reagrupación familiar, la mejora 

de la situación económica   en la sociedad de destino factores determinantes 

para que la migración se convierta en definitiva. Así mismo en la sociedad de 

origen  pueden existir relaciones familiares, que influirán en el hecho de 

retornar, se haya o  no alcanzado los objetivos prefijados de antemano. Es la 

creación de relaciones y lazos entre  la comunidad de destino y de origen 

determinantes en la duración del proyecto migratorio.  

 

5. APORTACIONES PARA EL TRABAJO SOCIAL 
 

Finalmente, en este apartado destacamos una serie  de aportaciones para 

el Trabajo Social. En primer lugar,  señalamos las relacionadas con  las 

investigaciones que utilizan el enfoque teórico de las redes. Frente  al divorcio 

existente en los  análisis macroestructurales o microestructurales dichos 

estudios proponen un nivel meso-analítico, que permite también observar las 

relaciones dinámicas de las migraciones más allá de la organizaciones en 

comunidades cerradas de inmigrantes (Ribas Mateo, 2003). Son la creación de 
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relaciones y lazos entre  la comunidad de destino y de origen determinantes en 

la duración del proyecto migratorio. En la sociedad de origen  pueden existir 

lazos sociales y familiares que influirán en el hecho de retornar, se haya o  no 

alcanzado los objetivos prefijados de antemano; por el contrario, en la de 

destino se pueden crear relaciones nuevas,  casarse,  reagrupación familiar,  

nuevas relaciones  en la nueva comunidad, que serán factores determinantes 

para que la migración se convierta en definitiva.  Desde  esta orientación, las 

migraciones  internacionales adquieren un carácter dinámico, donde  una red 

de relaciones y vínculos opera  entre la sociedad de  destino y de origen, 

relaciones que influirán en el proyecto migratorio de cada inmigrante en 

particular. No obstante,  como destacan Massey, Arango et al. (1998), los 

resultados provienen de una cantidad relativamente pequeña  de estudios 

particularizados de comunidades y también de   análisis de datos cuantitativos 

recogidos de un conjunto limitado de países, por lo que es necesario seguir 

avanzado en esta dirección para confirmar la generalidad de los  resultados 

obtenidos. 

En otro orden de aspectos destacamos una serie de cuestiones 

relacionadas con la intervención en Trabajo Social. No cabe duda que la 

migración, en primera instancia, supone un proceso de adaptación derivado del 

paso brusco y repentino de un medio socio-cultural a otro, que es un aspecto 

que pone a prueba la capacidad de adaptación individual de los migrantes, que 

pasan de ser individuos integrados en el  sistema socioeconómico, a elementos 

solamente integrados en el  aparato productivo de su  nuevo país, aunque 

marginados en su estructura social, de individuos identificados, con identidad, 

se convierten en elementos identificables sólo por su nacionalidad o grupo 

étnico (Salcedo, 1982). Otros temas importantes en los procesos de inserción 

de los migrantes al entorno de la sociedad de destino son: hallar una vivienda, 

encontrar un trabajo, resolver los problemas relacionados con su 

documentación (permisos de trabajo y residencia, empadronamiento, tarjeta 

sanitaria,etc.), escolarización de los hijos; así mismo otros relacionados con 

conocer las normas básicas de funcionamiento de la sociedad de destino, que 

ponen a prueba la capacidad  de adaptación en el contexto medio-ambiental. 
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La naturaleza de la “cadena migratoria” en la que se sitúa el inmigrante se 

encuentra directamente relacionada con el tipo de redes de apoyo que dispone 

en el nuevo contexto. La clase de estructura reticular de ayuda en el lugar de 

destino está vinculada al número de familiares residentes, el número de 

inmigrantes compatriotas con los que se relaciona, así como el crecimiento de 

la red con la incorporación de miembros españoles.      

Finalmente, consideramos fundamental la planificación y desarrollo de   

políticas públicas, que favorezcan  los  procesos de inserción e integración  a la 

sociedad de destino. El cambio brusco y repentino con el que se ha  

desarrollado el fenómeno migratorio en nuestro país, la ausencia de tradición 

en la gestión de los flujos, los sucesivos cambios legislativos sobre inmigración 

como resultado de la lucha partidista, no han propiciado la reflexión sobre los 

modos de inserción o integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. La 

revisión de los diferentes modelos teóricos desarrollados en diferentes países 

de larga tradición en el tema de la incorporación de inmigrantes como Francia, 

Alemania, Inglaterra y Estados Unidos han mostrado las insuficiencias de 

dichas prácticas. Además debe añadirse la complejidad del tema de la 

integración que comprende varios niveles o dimensiones: integración 

estructural (mercado laboral, viviendas y asistencia social, educación y 

ciudadanía); integración cultural (aptitudes, conocimiento y aculturación); 

integración social (afiliación, aceptación por parte de la sociedad anfitriona, 

relaciones sociales); e integración identificacional La integración debe estar 

basada en el reconocimiento de una sociedad multicultural, que supone el 

reconocimiento de la igualdad de derechos de todos los grupos y en la igualdad 

efectiva de oportunidades. Este modelo de integración social requiere la 

existencia de una cultura única, unos valores únicos compartidos por todos los 

grupos  que permiten el funcionamiento en el  espacio público, mientras que en 

el espacio privado o doméstico se mantienen los distintos valores, costumbres, 

que conforman la diversidad cultural.  La división en dos espacios público 

(homogéneo) y privado (diverso) permite,  que las prácticas religiosas o 

costumbres tradicionales no interfieran en el funcionamiento general de la 

sociedad (Rex, 1997). En esta línea, es especialmente relevante la Ley de 
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Inmigración Finlandesa del año 2000, por lo que supone de  reconocimiento de 

la igualdad de derechos en el  dominio público, pues considera oficialmente el 

derecho a participar de los inmigrantes en el ámbito económico, político y social 

de la sociedad.  En el dominio privado, promueve el derecho a mantener su 

lengua y cultura propia, junto con el necesario aprendizaje de la lengua 

finlandesa y las reglas sociales como condición previa para su integración5 

(Häkinnen, 2002)      
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