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La movilidad humana ha marcado la historia 
de la humanidad, siendo una de las caracte-
rísticas más relevantes del momento actual. 
Distintos tipos de desplazamientos conviven 
en el presente (interno, regional, transfronte-
rizo, internacional), originados por diversas 
causas y coyunturas (económicas, políticas, 
sociales y medioambientales) de nuestro pre-
sente. En la actualidad, la población migrante 
representa el 3,3 por ciento del total de la po-
blación mundial1, lo que significa que una de 
cada 30 personas en el mundo es migrante. A 
estas cifras se añaden las 40.300.000 personas 
desplazadas internas (PDI) en todo el mundo 
y los 22.500.000 refugiados y refugiadas (In-
ternational Organization for Migration, IOM, 
2018). Esta realidad plantea una complejidad 
poliédrica, cuyos procesos son dinámicos, 
multidimensionales e interconectados, rela-
cionando una multiplicidad de aspectos –eco-
nómicos, comerciales, geopolíticos, sociales, 
culturales y medioambientales– que afectan a 
nuestra vida cotidiana, en un mundo cada vez 
más interconectado. Hoy en día, hablar de mi-
gración implica la inclusión de una variedad 
de movimientos y situaciones que involucran 
a personas de todas las clases sociales y ante-
cedentes y a todos los estados y personas, y se 
plantea una necesaria reflexión al respecto.

Desde un punto de vista teórico, los estu-
dios de la migración y de la movilidad humana 
se han ido ampliando, incorporando y teori-
zando sobre la complejidad poliédrica, a la que 
hacíamos alusión. Así, se ha ido evolucionan-
do en la teorización de las migraciones: de las 

1 Sobre un total de 7.300.000.000.000 personas, 244.000.000 son migrantes, de las cuales el 48 por ciento son mujeres.

teorías neoclásicas –modelos macro (Lewis, 
1954; Harris y Todaro, 1970) y microeconó-
mico (Todaro 1969, 1976)-; nuevas teorías 
económicas de la migración: teorías push/pull 
o de expulsión-atracción (Taylor, 1986; Stark 
1991); teoría de la dependencia (Cardoso y 
Faletto, 1969); teoría del sistema mundo (Wa-
llerstein 197; Portes y Walton, 1981; Sassen, 
1988, 1991; Castells, 1989); teoría del merca-
do de trabajo dual (Piore, 1979); teoría articu-
lacionista (Kearny,1986); teoría de las redes 
(Massey et al.,1998; Faist, 2000); teoría trans-
nacional (Glick Shiller, Basch y Blanc-Szan-
tom 1992; Portes, 1997); teoría de los sistemas 
migratorios (Kritz y Zlotnik, 1982; Fawcet, 
1989), etc.; hacia marcos analíticos más com-
plejos e interdisciplinares que amplían los 
conceptos teóricos y las metodologías y los 
procedimientos. La complejidad de relacio-
nes y conexiones y las distintas dimensiones 
de la movilidad humana y de la migración en 
el momento actual nos empuja a valernos de 
utillajes más ricos para poder entenderla y ana-
lizarla mejor (Fontana, 2012).

Las reflexiones teóricas, que surgen al calor 
de este monográfico de la revista Cuadernos de 
Trabajo Social, emanan del estudio de la pra-
xis asociada a los fenómenos migratorios y a 
la movilidad que deben enfrentar en sus actua-
ciones las trabajadoras y trabajadores sociales, 
conectándose de forma evidente con la com-
plejidad planteada anteriormente. Por un lado, 
son reseñables planteamientos vinculados a la 
estructura sobre la que descansa el modelo eco-
nómico, político y social donde se imbrican las 
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políticas y la realidad migratoria. Esta estruc-
tura acota y define el modelo de sociedad y, 
por ende, el modelo de ciudadanía, asignando 
derechos y libertades en función de la creación 
de dicotomías excluyentes en detrimento de 
principios, como los de universalidad y justi-
cia social. La atención a la población migrante 
y refugiada apunta claramente a un modelo de 
integración concreto que, aunque ha ido evo-
lucionando a lo largo de los años, parece que 
se asienta en una concepción unidireccional 
(alude exclusivamente a las y los migrantes) 
y se aleja cada vez más de la bidireccionali-
dad (dirigida a la sociedad en su conjunto y a 
las instituciones). Así la integración se abor-
da no como un proceso-resultado de carácter 
general, sino como un proceso-resultado que 
afecta a los y las inmigrantes y refugiados y 
refugiadas (Cachón, 2008), distanciándose de 
lo comunitario, para centrarse en lo individual, 
en el resultado más que en el proceso. Dicha 
conceptualización del modelo de integración 
conectaría con la crisis del Estado de bienestar 
y la supremacía del mercado y, a su vez, con la 
estructura a la que hacíamos alusión al inicio, 
que acota y delimita el modelo de sociedad, 
neoliberal en lo económico y social, y asimila-
cionista en lo cultural y político (p.233).

Por otro lado, destacan aquellas aportacio-
nes asociadas al propio ejercicio del Trabajo 
Social. Los fenómenos sociales sobre los que 
se interviene (migración económica, menores 
no acompañados, trata de seres humanos y trá-
fico ilícito de migrantes, personas que huyen 
de conflictos y guerras, solicitantes de asilo, 
refugiadas y refugiados, etc.), ponen de mani-
fiesto desequilibrios sociales a nivel local con 
alcances multisituados y “glocales”, que re-
quieren incorporar marcos teóricos transnacio-
nales y translocales, con parámetros distintos a 
los utilizados tradicionalmente en la interven-
ción social. 

Los modelos de atención y la propia inter-
vención social enfrentan diversas dicotomías 
que plantean, a su vez, distintos enfoques teó-
ricos: i) realidades que transgreden las lógicas 
del Estado-nación (lo nacional y lo transnacio-
nal); ii) modelos encontrados sobre seguridad 
(seguridad humana, entendida como parte del 
derecho al desarrollo versus el modelo de se-
guridad defensiva y protección); iii) dicoto-
mías excluyentes en la construcción de la ciu-
dadanía: sujetos de derechos con distinta gra-
dación frente a sujetos excluidos del sistema 
de bienestar; y que vuelven a situarnos en los 

debates que se plantean sobre la estructura, el 
modelo social y el marco de derechos.

Este monográfico presenta, a continuación, 
ocho interesantes artículos que nos llevarán a 
la reflexión sobre los abordajes teóricos y me-
todológicos del Trabajo Social que se aplican 
y plantean como respuesta a la movilidad hu-
mana, que trasciende fronteras y traza retos y 
dificultades para la articulación de adecuadas 
políticas sociales, así como exige también la 
revisión de los modelos de intervención so-
cial utilizados en la actualidad, tal y como 
hemos mencionado previamente. Así mismo 
y en paralelo a los retos, este fenómeno ofre-
ce también oportunidades de conocimiento e 
intercambio y de consideración de parámetros 
de actuación enmarcados en nuevos modelos 
interpretativos que ayudarán a la flexibiliza-
ción en el ejercicio del Trabajo Social como 
profesión de fortalecimiento de capacidades y 
de aplicación de los derechos humanos en toda 
su magnitud. A lo largo de la secuencia argu-
mental de los artículos, se abordarán plantea-
mientos generales de la temática como son: las 
comunidades transnacionales; la trata de muje-
res; la construcción de ciudadanía en las perso-
nas migrantes; los procedimientos de acogida 
e integración; la condición de refugio y asilo o 
abordajes con menores no acompañados; pero 
a la vez, en cada uno de los artículos se mues-
tran particularidades y especificidades teóricas 
y argumentativas emergentes, novedosas, críti-
cas reflexivas que vislumbran solo una peque-
ña muestra de la complejidad del fenómeno, de 
la pertinencia y necesidad de profundizar en la 
materia y de abrir el espectro de las múltiples 
posibilidades que tiene el Trabajo Social y de 
la responsabilidad política y ética que afrontan 
sus profesionales en el día a día.

El primero de los artículos, presentado por 
Guillermina Chávez Torres, aborda cuestiones 
esenciales en los planteamientos y en el estu-
dio de las migraciones, como es la considera-
ción de las comunidades transnacionales y de 
las redes y vínculos que las personas migrantes 
crean en sus flujos y procesos migratorios. A 
partir del caso mexicano trasciende y reflexio-
na sobre la necesidad de tener marcos teóricos 
trans-disciplinares para entender cómo se con-
figuran las comunidades y cómo son las nue-
vas vías de comunicación e interacción en una 
sociedad globalizada, en la que las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) jue-
gan un papel esencial e imprescindible en su 
configuración.
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En el segundo de los artículos, tenemos una 
revisión crítica de la política migratoria espa-
ñola, a través del estudio de caso de la trata de 
mujeres nigerianas, llevado a cabo por María 
José García de Diego. La autora repasa las teo-
rías migratorias internacionales, enfatizando 
la necesidad de detenernos en la feminización 
de las migraciones y la trata de las mujeres 
como una estrategia migratoria más, que nos 
alerta de las desigualdades universales de las 
mujeres que están presentes también de mane-
ra desproporcionada en este fenómeno y que 
exige, a su vez, respuestas teóricas y metodo-
lógicas que incorporen el enfoque de género y 
feminista a las respuestas que se dan tanto por 
el propio Estado como en el ejercicio profesio-
nal del Trabajo Social.

A continuación, los autores Carlos Peláez 
Paz y Jesús Sanz Abad presentan un incisivo y 
minucioso análisis de la construcción social de 
la ciudadanía, poniendo en el centro del debate 
la consideración del fenómeno migratorio para 
la adquisición (o no) de derechos económicos, 
sociales y culturales, y cómo la acción social 
puede transitar en el peligroso “doble filo” de 
la inclusión y la exclusión. En el contexto ac-
tual de globalización neoliberal es preciso que 
el Trabajo Social esté en constante alerta en 
su labor de atención a la población migrante 
para no ser cómplice de procesos de asigna-
ción diferenciada de recursos y derechos, que 
responden más bien a modelos de control so-
cial que escapan de los principios de respeto y 
promoción de la gobernanza global y de apli-
cación universal de los derechos humanos que 
son esenciales en la configuración teórica (y 
también práctica) de nuestra disciplina.

En cuarto lugar, Elena Mut Montalva plan-
tea una aproximación a la realidad de las re-
fugiadas políticas colombianas en España para 
poner sobre la mesa elementos esenciales en 
la praxis del Trabajo Social con las situacio-
nes de refugio y cómo los colectivos (en este 
caso las mujeres) construyen sus estrategias 
de supervivencia, apoyo, participación políti-
ca (asociativa y supra asociativa) y cohesión 
social. De nuevo se hace imprescindible con-
siderar la complejidad del fenómeno desde la 
perspectiva de género e intercultural, que ayu-
dará a evitar discriminaciones subyacentes, 
partiendo del enfoque interseccional.

El quinto artículo de este monográfico trae 
una propuesta metodológica y teórica todavía 
no desarrollada profusamente en España, como 
es el Trabajo Social clínico (que sí tiene un re-

conocimiento profesional y técnico en otros 
países) centrado en esta ocasión en la atención 
a personas refugiadas. El tema aportado por las 
autoras, Ana María Huesca González, Silvia 
Giménez Rodríguez y María del Pilar Quicios 
García, se estructura en dos bloques diferen-
ciados que, en un primer momento, nos ayu-
dan a entender el fenómeno desde un enfoque 
teórico, aportando datos estadísticos actuales 
de refugio y asilo en Europa (revisando tam-
bién los compromisos incumplidos de los es-
tados) para, en un segundo momento, plantear 
un abordaje y una intervención con las perso-
nas refugiadas que afronten la dualidad de la 
seguridad e incertidumbre (y todo lo que esto 
conlleva) de cara a su integración y mejora en 
las condiciones de vida.

Seguidamente encontramos otro tema abso-
lutamente pertinente que afecta a los y las pro-
fesionales del Trabajo Social en su quehacer 
profesional cotidiano, que presenta la autora, 
Mercedes Nicolás Lizama, a través de un aná-
lisis pormenorizado de los informes de arrai-
go que se elaboran en los Servicios Sociales. 
Dichos informes, que pueden posibilitar junto 
a otros factores la regularidad administrativa 
que permitirá la integración social de las per-
sonas migrantes, pueden ser un elemento po-
deroso de integración, a la vez que de control 
social, por lo que es necesario entender toda 
su fundamentación y argumentación teórica y 
procedimental para no caer en la trampa de los 
enfoques neoliberales y excluyentes de los de-
rechos sociales de la ciudadanía.

El séptimo artículo, presentado por Chabier 
Gimeno Monterde, nos acerca a la compleja si-
tuación de los niños, niñas y adolescentes que 
migran solos (conocidos como Menores no 
acompañados – MENAS). El autor, a través de 
su gran conocimiento del fenómeno en varios 
países de Europa, realiza un interesante análi-
sis comparativo de los retos de la acogida resi-
dencial, dando pautas de buenas prácticas que 
podrán ser extrapoladas a otros casos y paí-
ses. El artículo, sin duda, supone un ejemplo 
de cómo la reflexión teórica puede ayudar a 
mejorar los procesos de atención y acompaña-
miento en la práctica profesional con infancia 
migrante, y poder así recoger la diversificación 
de modelos en pro de una mejor consideración 
de esta población, que puede encontrarse en 
tránsito de otras condiciones que generen ex-
clusión y vulnerabilidad.

La última propuesta teórica que se presenta 
en este monográfico viene de la mano de Sil-
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vana María Sánchez Nimo, con un análisis de 
la atención que se realiza en Trabajo Social 
con población refugiada a través del modelo 
de intervención en crisis. El artículo contem-
pla y analiza las características particulares 
que tiene la condición de refugio y asilo, para 
poder centrar la ayuda de manera profesional 
y rigurosa frente a otras problemáticas que tie-
ne la población migrante de manera general. 
Analiza las etapas y los condicionantes del 
proceso migratorio, el marco jurídico europeo 
y español y cierra el artículo con una propuesta 
técnica, que lejos de pretender convertirse en 
una receta, pueda ayudar a situar la compleja 
realidad de las personas refugiadas y sus espe-
cificidades concretas.

Esperamos y confiamos en que el públi-
co, lector de la revista Cuadernos de Trabajo 
Social, interesado en la temática que aquí pre-
sentamos, encuentre en la propuesta teórica y 
experiencial que se muestra a lo largo de las 
siguientes páginas la capacidad innovadora, 

novedosa y tan necesaria de los aportes que 
puede realizar el Trabajo Social a la diversi-
dad de fenómenos que comprende la movili-
dad humana en un contexto globalizado que ha 
puesto en disputa muchos de los conceptos que 
fueron las bases conceptuales de la disciplina. 
A veces, el contexto de economía neoliberal 
que impera puede no favorecer la puesta en 
práctica de propuestas creativas y ajustadas a 
la realidad contextual, sin embargo, todas las 
reflexiones aquí planteadas dicen lo contrario: 
el Trabajo Social tiene todas las capacidades 
y competencias para afrontar los retos socia-
les emergentes, las y los profesionales son 
conscientes de la necesidad de seguir profun-
dizando en la complejidad y en la diversidad 
humana, y eso supone un importante aliciente 
para seguir creciendo en esta disciplina y en la 
profesión. Supone un ejercicio de responsabi-
lidad y ética profesional asumir dichos retos y 
complejidades como una oportunidad para el 
crecimiento y el aprendizaje.
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