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Este volumen, editado por Cristina Blanco, es el fruto de la VII edición del 

Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, celebrado en Bilbao, los días 

11, 12 y 13 de abril de 2012. El objetivo central del libro consiste en demostrar la 

importancia que tiene la investigación en materia de migraciones en España, 

precisamente en un “contexto de crisis económica internacional”, como refleja el 

título. Consta de trece capítulos, que la propia editora considera que podrían dividirse 

en tres partes diferenciadas: un primer grupo que trata los aspectos de la migración 

en general, con especial interés en la crisis económica; un segundo grupo en el que 

algunos estudiosos que tienen una importante trayectoria en la materia exponen la 

actividad investigadora sobre migraciones en nuestro país; y un último grupo que 

aborda las posibles metodologías de investigación aplicables a este tipo de estudios. 

Los capítulos vienen precedidos de una presentación de la editora, en la que 

pone de relieve la importancia que sigue teniendo la investigación en materia de 

migraciones, incluso en momentos de crisis económica. Cristina Blanco sostiene que 

los movimientos migratorios no desaparecen nunca, sino que, más bien, en algunos 

momentos nos afectan más y en otros, menos. Lo que quiere decir que el fenómeno 

social se mantiene y que lo único que cambia son las formas, ya que las causas, las 

direcciones y los actores no siempre son los mismos.  Asimismo, asegura que, al igual 

que España pasó a ser uno de los países de mayor recepción de inmigrantes en un 

corto periodo de tiempo, la migración se ha convertido en un tema de interés general 

en todo el país, no solo desde un punto de vista académico, sino también social, 

político y administrativo.  

Por su parte, Raúl Delgado Wise, en su capítulo titulado “Globalización 

neoliberal y migración forzada: una mirada desde el sur”, defiende también que las 

migraciones no se han reducido, mas han ido adoptando diferentes aspectos, cambios 

que atribuye a la división desigual del empleo a nivel internacional. Podemos afirmar 

que su trabajo es un intento de desmontar la visión reduccionista predominante en la 

relación migración-desarrollo, condenada siempre la primera a ser un escollo para el 

segundo. Así pues, tras el análisis de diversos aspectos que atañen a la premisa 

mencionada, presenta algunas tesis que desmitifican y certifican que la migración por 

motivos laborales es un componente básico de la reestructuración del capitalismo; 

que el país receptor de migrantes se ve más beneficiado económicamente que el país 
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exportador de fuerzas laborales, ya que esas no se ven compensadas debido al 

intercambio desigual y el abaratamiento laboral; y, finalmente, que para paliar la 

migración forzada es imprescindible que el centro de interés sea el del país emisor, 

para evitar así su sometimiento y contribuir a insertarlo en la economía mundial. 

En el segundo capítulo, “Políticas de inmigración en tiempos de crisis: de los 

tópicos a las propuestas”, Javier de Lucas nos advierte que las crisis económicas 

complican la relación entre inmigrantes y autóctonos, ya que incentivan la rivalidad 

por los recursos sociales y no permiten que la convivencia se desarrolle en su curso 

natural. Al igual que Wise, este también desmiente algunas premisas que habían 

enturbiado la relación entre la crisis y los movimientos migratorios, las cuales 

completa con cinco tesis fundamentales para gestionar las políticas migratorias. 

Finalmente, presenta una serie de propuestas realmente necesarias para actuar con 

respecto a la migración en tiempos de crisis, tales como la eliminación de las trabas 

que se interponen en el camino de los inmigrantes para acceder a un puesto de 

trabajo. Este estudio se cierra con un apéndice en el que el autor expone de forma 

clara cuáles son las condiciones para una eficiente política de integración, así como un 

decálogo que concreta la igualdad de derechos entre autóctonos e inmigrantes. 

A partir de la idea de que «ninguna crisis es eterna», Sebastián Rinken, en el 

capítulo titulado “Rompecabezas para el después de la «gran bonanza»”, asegura que 

hay que plantearse unas políticas migratorias que contemplen todos los momentos 

históricos, ya sean de crisis o de bonanza, y que tengan una visión de cara a lo que 

viene después de la crisis. De ahí que los expertos, según él, no hayan podido 

prevenir que —aparte del dilema originario de evitar el rechazo a los inmigrantes, 

pero al mismo tiempo, mantener el mercado laboral abastecido de mano de obra 

barata— se sume la rivalidad entre nativos y alóctonos, puesto que la crisis ha 

contribuido a que los primeros recurran a trabajos precarios, que antes solo eran 

aceptados por los segundos. 

El siguiente capítulo es de Ferran Camas y bajo el título “Inmigración y mercado 

de trabajo: la gestión de la diversidad como vía para el reconocimiento de un trabajo 

decente” asevera que la crisis económica ha afectado a los inmigrantes en mucha más 

medida que a los autóctonos y que la clave para afrontar esta situación reside en la 

atención a la diversidad. Por eso, es necesaria una correcta integración de los 

inmigrantes en el mercado laboral; es decir, que se eviten las situaciones de 
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discriminación tanto en el acceso al trabajo como en el ejercicio del mismo. Estudios 

de este tipo son imprescindibles en momentos de crisis, ya que algunos factores de la 

sociedad suelen atribuir las dificultades a la llegada de inmigrantes y a la ocupación 

de estos «sus puestos de trabajo». 

En “Medios de comunicación e inmigración. Aproximación a una línea de 

investigación consolidada”, Antonio Bañón hace un repaso al estado de la cuestión de 

los estudios realizados en España sobre esta línea de investigación en las dos últimas 

décadas. En la introducción, presenta un claro y conciso decálogo sobre los elementos 

más importantes que definieron la relación entre medios de comunicación e 

inmigración durante los últimos veinte años. El resto del trabajo está estructurado de 

forma cronológica, de modo que el primero epígrafe recoge las investigaciones 

iniciales realizadas durante los años 1993-2002; el segundo muestra el panorama de 

los años 2003-2012; y el último, desde 2013 hasta la fecha de redacción del trabajo. 

El capítulo se cierra con una reflexión sobre el futuro de esta línea de investigación, 

que, según el autor, han de completarse con una mirada autocrítica para comprobar 

lo que han aportado realmente a la representación de la inmigración en los medios. 

El siguiente capítulo es de Gorka Moreno y Arkaitz Fullaondo y lo titulan 

“Actitudes y percepciones hacia la inmigración en el País Vasco. Análisis en clave 

evolutiva y en un contexto de crisis económica”. Se trata de la exposición de los datos 

relativos a la opinión de la población vasca con respecto a la inmigración, que realiza 

anualmente el Observatorio de Inmigración (Ikuspegi). Los aspectos más relevantes 

que mide el barómetro son los tocantes a modelos de convivencia, estereotipos y 

acceso a derechos y servicios, políticas de inmigración y empleo. Los resultados, 

según los autores, no difieren mucho de la opinión general española, pese a que la 

crisis económica afectó en menor medida al País Vasco que a otras áreas de España. 

Asimismo, muestran que existe una ambivalencia en la actitud de la población vasca, 

pero sobre todo su preferencia por lo que los autores denominan “multiculturalismo 

epidérmico”, en el que la población se muestra más tolerante con los aspectos más 

superficiales del multiculturalismo y deja de lado otros más profundos. 

“Las mujeres inmigrantes y la cuestión de la ciudadanía” es un capítulo 

conjunto de los miembros del proyecto “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión 

social: estrategias de las Mujeres Marroquíes Ecuatorianas y Rumanas (2009-2012)” 

dirigido por Carlota Solé. Su aportación tiene como objetivo dar visibilidad al rol que 
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desempeñan las mujeres inmigrantes en el proceso de ciudadanía, por lo que analizan 

las estrategias que esas idean en dos ámbitos, el público y el privado, en un sensible 

momento de crisis económica. Sus conclusiones indican que la mujer inmigrante sufre 

una doble desigualdad derivada de su condición de mujer y de inmigrante; que la 

crisis económica impulsó a muchas de ellas a insertarse en el mercado laboral y a ser, 

en muchas ocasiones las principales sustentadoras de la familia; pero lo más 

importante de todo esto es que ese nuevo papel potenciará el acceso de las mujeres 

inmigrantes a sus derechos de ciudadanía. 

Rosa Aparicio, como indica el título de su aportación, hace “Un estudio 

cualitativo sobre los procedimientos de autodefinición identitaria de los hijos de 

inmigrantes en los contextos de su acceso al estatus emancipado de adultos”. En 

primer lugar, apunta que entre las principales complicaciones de este trabajo está la 

falta de estabilidad en la identificación identitaria de los jóvenes estudiados, a lo que 

se suma que en las sociedades actuales, las identidades en general, tal y como las 

define, “son provisorias, variables y oportunistas”. El factor que se tiene en cuenta 

para la realización de esta investigación no es solo la propia autoidentificación de los 

hijos de inmigrantes, sino sus expectativas con respecto a la incorporación social al 

mundo adulto, diferenciando entre jóvenes escolarizados en la educación obligatoria y 

jóvenes que ya han terminado esa etapa. Los resultados de la investigación 

demuestran que mientras que los del primer grupo no se plantean el negocio de sus 

identidades, los del segundo, en cambio, sí que lo hacen. Y, como bien apunta al final, 

a todo ello se añade que la integración de esos jóvenes no depende exclusivamente 

de ellos, sino sobre todo del resto de la sociedad. 

El enunciado “la atención se deposita en la similitud de los seres humanos con 

la voluntad de comprensión”, que recoge Pepi Soto en su capítulo, “Entre la profesión 

y la vida: sujetos culturales, [docentes] y profesionales de la inmigración”, es clave 

para entender la idea que nos quiere transmitir, según la cual ni nosotros como 

personas o como profesionales somos tan iguales ni aquellos que llamamos otros son 

entes ajenos a nosotros. Desde esta perspectiva socioantropológica, concluye su 

aportación afirmando que no nos quedemos en el nivel superficial, que es el de la 

diferencia, sino que debemos ahondar para buscar las semejanzas, que no siempre 

son tan perceptibles. 
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Este capítulo y el siguiente indagan en el ámbito escolar para describir las 

dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes en esos contextos. En “Familias 

inmigradas, escuelas y participación”, Jordi Carreta nos presenta los factores que 

rodean la participación de las familias en la escuela. Empieza con un panorama 

general en el que presenta varios elementos esenciales que afectan a dicha 

participación; y ya en el segundo capítulo se adentra en las dificultades que aquejan a 

las familias extranjeras más particularmente. La principal de ellas es la ruptura entre 

lo que se dice y lo que realmente se hace, donde lo primero se enorgullece de querer 

integrar a las familias extranjeras, mientras que en la práctica se ponen trabas ante 

ello (el autor señala especialmente la mala gestión que realizan las asociaciones de 

padres, en este sentido), así como la carencia de una comunicación efectiva y 

afectiva, que produce un distanciamiento de las familias inmigradas con respecto a los 

centros de sus hijos. 

Uno de los principales perjuicios para la educación es la segregación, 

especialmente presente cuando se trata de escolarización de personas extranjeras. El 

grupo encabezado por Javier García Castaño, cuya aportación se titula “Sobre 

agrupamiento, concentración, segregación o guetización escolar: claves para un 

análisis interpretativo de tales situaciones y procesos”, cree conveniente comenzar 

por una aclaración de los términos concentración, segregación y guetización antes de 

presentar el estado de la cuestión en el sistema escolar español, atendiendo 

principalmente al tipo de centro (público/concertado-privado). Los resultados que 

muestran no dejan lugar a duda de que existe una desigual distribución de los 

escolares en España: los autóctonos prefieren, siempre que sea posible, los centros 

concertados-privados para alejar a sus hijos de los extranjeros; estos últimos se 

concentran en los centros públicos, y dentro de ellos tampoco están distribuidos de 

manera regular. Algunas de las causas señaladas por los investigadores son las 

condiciones socioeconómicas y geográficas, pero también las políticas educativas y los 

criterios de selección de los propios centros.  

El libro se cierra con “Una reflexión sobre metodologías de investigación en el 

campo de las migraciones”, capítulo encabezado por Rosa Mª Soriano en el cual se 

analizan los puntos débiles y los puntos fuertes de las estrategias metodológicas 

empleadas en España para aproximarse al complejo tema de la migración. Algunos de 

los aspectos considerados más flojos son, entre otros, el mayor recurso a 
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metodologías cualitativas que cuantitativas; la escasez de financiación; la falta de 

contemplación del punto de vista de los propios sujetos analizados; o la insuficiencia 

de grupos interdisciplinares. Frente a ello, sostienen que en España existen grupos de 

investigación que trabajan muy bien en este ámbito, si bien con datos limitados, y que 

empiezan a florecer más estudios de tipo comparado. Asimismo, sugieren algunas 

metodologías útiles para este tipo de investigaciones, que contemplan un vínculo 

dialógico entre los investigadores (que conocen como «actores externos») y lo que 

ellos denominan «actores internos», que son los actores sociales. Y, por último, 

plantean el reto de la transferencia de conocimientos, esencial en los estudios sobre 

migraciones, ya que no solo parten de investigar la realidad, sino principalmente 

transformarla. 

Tras la revisión de cada uno de los capítulos, podemos concluir que es un 

excelente compendio de los principales temas que atañen a la movilidad humana en 

tiempos tan sensibles de crisis económica. Las revisiones bibliográficas, las propuestas 

metodológicas, así como el acercamiento a las migraciones desde una perspectiva 

general y a partir de otras más especializadas en subtemas concretos constituyen una 

referencia esencial para todo aquel que esté interesado en el tema o pretenda realizar 

futuros trabajos de investigación relacionados. Uno de los aspectos más apreciados de 

este trabajo reside en su voluntad de ser un medio de cambio social y no ceñirse 

únicamente en el ámbito académico.  

 

 

 


