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En Desde la última década del siglo XX y hasta el presente, se ha constatado un incremento 

considerable en los flujos migratorios globales e intrarregionales (OIM 2015; PNUD 2009). En 

el mundo habría más de 270 millones de migrantes internacionales (Naciones Unidas, 2019), 

aumentando su relevancia política, económica y cultural. No sólo han crecido las corrientes 

migratorias en cuanto a su tamaño y diversidad, sino que se han convertido en el centro de los 

debates sobre políticas públicas, derechos humanos e inclusión social. Asimismo, la xenofobia, 

el racismo y la discriminación han acompañado y ensombrecido estos procesos. América Latina 

no ha estado exenta de estas tendencias y preocupaciones (vivienda, empleo, salud, educación, 

entre otras), aumentando los desplazamientos dentro de la región de manera importante durante 

los últimos años (Martínez y Orrego, 2016), siendo Argentina, Brasil, Colombia y Chile los 
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países que concentran actualmente el mayor flujo inmigratorio a nivel regional. Por otro lado, 

desde la década de 1990, España juega un papel importante como país de llegada de latinoame-

ricanos, lo mismo que Portugal para el caso de los brasileños (Padilla, 2009).

Esta nueva realidad socio-espacial, dinámica y compleja, plantea múltiples desafíos, lecturas 

y valorizaciones en torno a la convivencia pluricultural y el desarrollo social en las ciudades re-

ceptoras, convocando el interés de las ciencias sociales en Iberoamérica, lo que se ha traducido 

en un mayor número de proyectos de investigación, cursos de especialización, centros de estu-

dios y colaboración nacional e internacional interregional y transatlántica que reflexionan sobre 

las migraciones, la convivencia y la incorporación social. Estos cambios han llevado que anti-

guos países de emigración se conviertan en destinos migratorios (España y Portugal; México), 

y a la inversa, que viejos destinos de inmigración (Venezuela) se hayan tornado expulsores de 

inmigrantes (Gissi, Ghio y Silva, 2019), o que alberguen tanto emigración como inmigración, 

realidad que se hizo patente en la Península Ibérica durante la última crisis mundial (Padilla y 

Ortiz 2012) o en el nuevo contexto migratorio en América Latina (Perú, Colombia, Ecuador, 

Brasil), en la actualidad muy marcada por el éxodo venezolano. Inclusivamente, se ha hecho 

evidentes como los procesos políticos y electorales influencian cada vez más la inmigración 

(França y Padilla, 2018), por ejemplo, en los últimos dos años, el crecimiento de la migración 

brasileña hacia Portugal se agilizó, alcanzando un aumento de 43% del 2018 para 2019.  

Los flujos migratorios Sur-Norte y Sur-Sur, y aun los Norte-Sur, se deben tanto a factores 

externos como internos de los países, siendo relevantes los procesos de atracción y expulsión, 

así como los de globalización (Padilla, 2009). Las últimas crisis económicas internacionales y 

regímenes políticos neopopulistas (i.e.Venezuela) y neoconservadores (i.e. Colombia), tienen 

como trasfondo los procesos globalizadores de las últimas cuatro décadas, en particular la re-

forma estructural neoliberal que consolidó el sistema-mundo y el capitalismo global en un con-

texto histórico poscolonial y de división internacional y sexual del trabajo (Wallerstein, 2007; 

Canales, 2015). Estos fenómenos macro, productos de un modelo de desarrollo orientado a las 

exportaciones, han generado un nuevo “metabolismo” social que desestabiliza el espacio y la 

reproducción cultural, generando una “marea que levanta todos los botes” (Portes y Roberts, 

2005, p. 25), debilitando los contratos sociales y mecanismos de protección, que ya eran frági-

les en muchos países, y aumentando las asimetrías entre los países y regiones, y las desigualda-
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des al interior de cada sociedad, tendiendo a crecer los riesgos, la exclusión social y la pobreza 

(Beck y Beck-Gernsheim, 2012), así como alentando la imaginación y deseo de los individuos 

y sus familias (Appadurai, 2001). 

Esta inestabilidad política y económica en Iberoamérica ha desembocado en una nueva ac-

titud frente a los beneficios y riesgos de la movilidad (Douglas y Wildavsky, 1983), estable-

ciéndose grandes movimientos hacia países de destino donde el Estado brinde mayor seguridad 

(Solimano, 2008), ocasionándose también cambios en la legislación migratoria de los países 

históricamente receptores a nivel mundial, como Estados Unidos, proclives a un mayor control 

migratorio (Sassen 2015; Portes 2012), especialmente con las nuevas migraciones de refugia-

dos y los mayores controles fronterizos implementados por el presidente Trump en EE.UU. 

Por otro lado, los procesos y legislaciones migratorias de los países de la península Ibéri-

ca, han variado en los últimos 30 años, a veces tornándose más amigables y otras menos, en 

relación a la evolución de los flujos migratorios, siendo el 2006 un año clave dada la imple-

mentación de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras 

Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX), la cual centró sus es-

fuerzos en el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular, interceptando a los 

migrantes especialmente procedentes de África, lo cual llevó a que se bautizara al continente 

como la “Europa Fortaleza”. 

Los casos de España y Portugal, países que históricamente han sido de emigración, pasan 

a recibir población inmigrante a partir de los ‘90, pero con la crisis de 2008, experimentan 

nuevamente procesos de emigración. En España en tiempos del Partido Popular en el poder, se 

vino restringiendo la apertura migratoria, donde incluso la ultra-derecha ha ganado terreno, con 

partidos anti-inmigración; cuestión que va configurando una base de significados negativos en 

torno a las migraciones en la cual aparece el imaginario del inmigrante (Aliaga, 2008) como un 

“chivo expiatorio” (Aliaga, 2014), cargando las culpas de los problemas de la sociedad.  

Como consecuencia de ello, en términos de recepción migrantes, se han generado nuevos 

ejes de producción de localidad y subjetividad, a través de nuevos objetos, formas políticas y 

comportamientos sociales, que han provocado un cambio en las trayectorias y destinos migrato-

rios, así como en los procesos de incorporación y exclusión social, cuestión que se ve reflejada 

en el conjunto de Iberoamérica. 
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Al respecto, en este monográfico contamos con nueve capítulos que ilustran estas nuevas 

realidades en el espacio Iberoamericano. En el texto de Yulianela Pérez García, “Estado y mi-

gración: el reflejo de las políticas en la movilidad externa de cubanos”, se da cuenta sobre cómo 

la migración externa cubana se enfrenta a los retos de un gradual dinamismo, la diversificación 

de sus corrientes, la complejización de sus motivaciones y la profundización de los vínculos 

entre los migrantes y su país de origen, siendo la actividad normativa del Estado cubano funda-

mental en estas transformaciones, intentando controlar el potencial migratorio y neutralizar su 

impacto socioeconómico, incidiendo, entre otros elementos, en la diversificación de las expre-

siones de la migración y modificado los flujos, una vez que se adecuan a las oportunidades que 

les ofrece el marco político normativo nacional. 

El capítulo de Wooldy Edson Louidor, “Trazos y trazas de la migración haitiana post-terre-

moto”, describe los trazos de los trayectos de migrantes haitianos a lo largo del continente ame-

ricano tras el terremoto del 12 de enero de 2010, así como las trazas de los impactos desastrosos 

de políticas migratorias hostiles de países de tránsito y destino sobre dichos migrantes, parti-

cularmente en las fronteras. A partir de la reconstrucción de las dos categorías, trazos y trazas, 

retomadas de Édouard Glissant y Severo Sarduy respectivamente, y de la lectura hermenéutica 

de un corpus de textos publicados de 2010 a 2019 sobre la migración haitiana post-terremoto, 

el artículo evidencia la heterogeneidad de ésta desde una doble perspectiva, geográfica y polí-

tico-jurídica.

El texto de Jenny Moreno, “Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fra-

casos en Venezuela”, realiza un esbozo de las políticas de atención al inmigrante en Venezuela 

desde 1989 hasta la actualidad, a través del análisis documental de textos científicos y de artí-

culos de prensa. En este trabajo se describe la política de los inmigrantes desde 1989 hasta el 

2003;  hace referencia al periodo del presidente Hugo Chávez que marca una diferenciación con 

el resto de los periodos presidenciales; analiza las políticas sociales denominadas misiones que 

nacen en el 2003 y que se mantienen hasta el día de hoy, donde se destaca la misión identidad, 

destinada a dotar de documentación legal a los migrantes que llegan a Venezuela, realiza hace 

una revisión detallada del marco legal y finalmente describe la situación actual. 

El capítulo de Donna Catalina Cabrera Serrano y Stéphanie López Villamil, “Políticas de 

inserción laboral de los migrantes colombianos retornados entre 2012 y 2018”, analiza la coor-
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dinación entre las políticas migratorias y las medidas en materia laboral para la población retor-

nada en Colombia desde la aprobación de la Ley de Retorno de 2012. Considera el contexto de 

la emigración y del retorno en Colombia, incluyendo la participación de la población retornada 

en los puestos de trabajo de los países de acogida, así como las dinámicas recientes del mercado 

de trabajo en el país entendiendo algunos factores estructurales como el desempleo y la infor-

malidad y la necesidad de considerar estos aspectos en el diseño de propuesta de integración 

socioeconómica para los retornados. Se enumeran las principales intervenciones propuestas en 

temas de empleabilidad y emprendimiento y se realiza un análisis detallado de los informes de 

gestión presentados por los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo para el período 

de estudio para evidenciar la existencia de mecanismos de coordinación interinstitucional.

El capítulo de Leonardo Cavalcanti, Lorena Pereda, Marília de Macêdo y Tânia Tonhati 

analiza las respuestas del Estado brasileño para el caso de la migración haitiana en Brasil. La 

formulación de la Ley de Migración (13.445/2017) permite la entrada regulada de inmigrantes 

haitianos en territorio nacional, sin embargo, a través del estudio cualitativo realizado en la 

investigación Inmigración y crisis económica. Migración de retorno de Haití y tácticas de cir-

cularidad”, en Brasilia y Curitiba durante 2018-2019, se vio que las estructuras y mecanismos 

de integración no se desarrollaron al mismo ritmo que las reglas de gestión del flujo, siendo un 

desafío para los formuladores de política migratoria en Brasil.

Por su parte, el capítulo de Juan Carlos Rodríguez Torrent y Nicolás Gissi Barbieri, “Mi-

gración haitiana en Santiago de Chile: expulsiones, imaginarios e inserción social en un Esta-

do-nación neoliberal”, sostiene que la migración haitiana cuestiona antropológicamente la idea 

de los límites espaciales, temporales e identitarios chilenos, ofreciendo diversos planos desde 

la perspectiva del migrante haitiano sobre la posibilidad de superar las barreras que enfrentan 

en una sociedad neoliberal. En este texto, a través de trabajo de campo y entrevistas en profun-

didad, se analiza la migración haitiana en Chile, comprendiendo desde sus subjetividades las 

vulnerables relaciones que establecen con los distintos actores con que interactúan en la vida 

cotidiana y el papel que juegan en la paulatina transformación de espacios sociales y laborales.

El texto de Beatriz Padilla y Thais França, “Tres décadas después… evolución de las políti-

cas de incorporación de inmigrantes en Portugal: una nueva lectura”, discute la evolución de las 

políticas portuguesas de incorporación de inmigrantes, desde la década de 1980 hasta la legisla-
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ción actual de 2018. Se argumenta que, si bien se han registrado avances, no existe por parte del 

Estado portugués una estrategia sólida, continua y coherente. Específicamente, se abordan dos 

tipos de políticas de incorporación para argumentar que mientras se registraron grandes avan-

ces en las políticas de acceso a la nacionalidad, el progreso en la legislación antidiscriminación 

ha sido menos acentuado, pudiéndose interpretar como una expresión de racismo institucional 

anclado en antiguos imaginarios coloniales. 

Por su parte, el capítulo de Antonia Olmos Alcaraz, “Análisis de algunos vectores sobre las 

migraciones internacionales en España: las políticas de integración e integración educativa a 

debate”, analiza la gestión migratoria española, sobre la que se está edificando la actual socie-

dad multicultural en el país, entendiendo los procesos de integración como dinámicas de carác-

ter unidireccional que operan en distintas esferas de la realidad (espacios educativos, laborales, 

etc.) y que van desde la sociedad mayoritaria al resto de la sociedad. Se realiza un análisis de 

carácter multinivel (comunitario, estatal y regional-local) y sectorial (destacando la incorpora-

ción educativa).

Finalmente, el ensayo de Felipe Aliaga Sáez, “Aproximación teórica a la integración de los 

inmigrantes en tres niveles: comprensión, adaptación e inclusión”, analiza desde una perspecti-

va sociológica la integración de los inmigrantes en tres niveles: a través del surgimiento de un 

esquema comprensivo de los individuos; adaptación a los artefactos y procesos; y la inclusión 

en los sistemas funcionales básicos de la sociedad. El ensayo busca plantear una tesis nueva 

sobre la integración, por medio de análisis y articulación conceptual desde diversos autores (P. 

Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz, M. Walzer, Ch. Taylor, entre otros).
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