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Migraciones en el sistema internacional actual: 
migraciones forzosas y dinámicas  

del capitalismo global

El estudio de las migraciones está estrechamente ligado a la disciplina de las Relaciones 
Internacionales pues, de forma obvia, los movimientos transnacionales de personas 
conllevan una serie de dinámicas que por sus propias características trascienden los 

ámbitos nacionales.

Los enfoques más comunes aplicados a las migraciones internacionales han ido 
desde las teorías económicas neoclásicas, donde la migración ha sido estudiada como una 
decisión racional de los actores en busca de una mejora de sus condiciones de vida, hasta 
las teorías de los mercados laborales duales, que consideran la existencia de una división 
global del mercado de trabajo donde ciertas ocupaciones estarían reservadas a los migrantes. 
Sin embargo, desde principios del siglo XXI una serie de enfoques críticos han irrumpido 
con fuerza en la disciplina cuestionando los principios clásicos de los estudios migratorios 
internacionales para reflejar, entre otros, cómo los movimientos masivos de población están 
intrínsecamente ligados a la evolución del capitalismo global1.

Amparados o conectados teóricamente a la tradición del sistema-mundo de I. Waller-
stein, una serie de corrientes de estudio han venido a analizar la migración desde distintos 
prismas2. Así, podríamos destacar aquellos enfoques que resaltan las dinámicas centro-per-
iferia del capitalismo global (sistema-mundo clásico), las perspectivas descoloniales (con 
obras como la de Abdelmalek Sayad3 a la cabeza), el papel de los actores no estatales que 
intervienen en la gestión migratoria – intermediando, restringiendo, facilitando o sustentando 
los flujos (“migration industry” o “migration business”)4 – y otros enfoques que combinan al-
gunos de estos elementos con matrices teóricos diversos, como por ejemplo la socio-ecológi-

1 MASSEY, Douglas, ARANGO, Joaquín, HUGO, Graeme, KOUAOUCI, Ali, PELLEGRINO, Adela y TAYLOR, J. Edward, 
Worlds in motion. Understanding International Migration at the end of the Millenium, Clarendon Press, Oxford, 
1998

2 JONES, Terry-Ann y MIELANTS, Eric, Mass Migration in the world-system. Past, present and future, Paradigma 
Publishers, Boulder, 2010.
MOLINERO, Yoan, “Mass Migration across the World-System’s History”, E-International Relations, 2017: http://
www.e-ir.info/2017/08/01/mass-migrations-across-the-world-systems-history/ [consultado el 4 de octubre de 
2017]

3 SAYAD, Abdelmalek, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, 
Anthropos, Barcelona, 2010.

4 MENZ, George y CAVIEDES, Alexandra, Labour migration in Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010
LÓPEZ-SALA, Ana y GODENAU, Dirk, Estados de Contención, Estados de Detención, Anthropos, Barcelona, 
2017.
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ca5 (ecología-mundo de Jason W. Moore6). Asimismo, en el estudio de las migraciones y 
fronteras, los debates sobre la ampliación del concepto de ciudadanía7 están teniendo un 
gran peso, más allá de las divisiones conceptuales y las categorías jurídicas vinculadas a la 
residencia legal o la reducción entre la migración voluntaria o forzada.

Siguiendo esta nueva oleada teórica, el objetivo de este número era priorizar y 
aplicar dichos enfoques al análisis de algunos de los grandes movimientos migratorios de 
nuestro tiempo, englobando en particular las migraciones forzosas y las migraciones de tipo 
económico/laboral directamente impulsadas por la estructura del capitalismo global.

El primer bloque teórico del número se centra en el estudio de las migraciones forzosas. 
Las cifras arrojadas por el Alto Comisionado de NNUU para los Refugiados (ACNUR) nos sitúan 
en el momento con mayor número de personas desplazadas como resultado de conflictos 
violentos y vulneraciones masivas de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial.  
En este contexto, la mal llamada “crisis de los refugiados” en Europa, y el crecimiento de 
movimientos populistas de corte xenófobo y nacionalista, tanto en Europa como en el resto 
del mundo, han puesto de actualidad el debate sobre el régimen de protección internacional, 
las políticas desarrolladas al respecto por los estados y por la Unión Europea, y las definiciones 
utilizadas para distinguir entre distintos tipos de migrantes y refugiados, con importantes 
implicaciones sobre cómo se analizan y cómo se responde a estas situaciones. 

En este número, y en este primer bloque en particular, diversos autores ofrecen su 
mirada sobre las migraciones forzosas siguiendo la definición de Castles, que engloba no 
sólo a refugiados y solicitantes de asilo reconocidos como tal por los países de acogida y/o el 
ACNUR, sino a todos aquellos migrantes forzosos que huyen de sus países para proteger su 
vida y seguridad física, aunque no encajen dentro de las estrictas definiciones del régimen 
internacional de refugiados8. En la práctica, el estatuto de refugiado queda reservado a 
una parte muy limitada de estas poblaciones, convirtiéndose la gran mayoría en migrantes 
irregulares. Esta división legal entre refugiados y migrantes económicos ha servido a los 
países receptores para restringir aún más la movilidad humana desde los países más pobres 
y tiene como resultado aumentar las condiciones de precariedad y exclusión para aquellas 
personas no consideradas como justas receptoras de protección, restringiendo por tanto sus 
derechos más básicos. 

En el segundo bloque teórico de este número se persigue un objetivo diferente. Si 
bien el asunto de los refugiados ha copado gran parte del debate público y académico en 

5 MOLINERO, Yoan y AVALLONE, Gennaro, “Produciendo comida y trabajo baratos: migraciones y agricultura en 
la ecología-mundo capitalista” en Relaciones Internacionales, nº 33, 2016, pp. 31-51.

6 MOORE, Jason W., Capitalism in the web of life. Ecology and the accumulation of capital, Verso, Nueva York, 
2015.

7 ISIN, Engin F, “Being Political. Genealogies of Citizenship”, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002; 
ISIN, Engin,“Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen.” Subjectivity 29, 2008, pp. 367–388.
MEZZADRA, Sandro and  NEILSON, Brett, “Border as Method, or, The Multiplication of Labor”, Duke University 
Press, 2013

8 CASTLES, Stephen, “La política internacional de la migración forzada. Migración y Desarrollo” 2003, p. 3. 
ISSN: 1870-7599. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000106 [Consultado el 22 de 
octubre de 2017]
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torno a las migraciones en los últimos tiempos, en este bloque buscamos resaltar el hecho de 
que también una serie de procesos internacionales, ligados a los cambios estructurales del 
capitalismo global, han estado en el origen de importantes movimientos de población. En este 
ámbito, la agricultura ocupa un espacio central. Muchas veces apartado del análisis por una 
cierta consideración del sector agrícola como “arcaico”, se ha opacado el papel significativo 
que ocupa este sector en el mantenimiento del capitalismo global. No en vano, se trata de 
un pilar fundamental de las economías neoliberales al ser central en la producción de comida 
barata de la que en gran medida depende la reproducción del proletariado internacional, tal y 
como han puesto de relieve los análisis de la ecología-mundo9. Hoy en día, la agricultura está 
bien insertada en potentes cadenas globales10 y ha sido usada como laboratorio neoliberal 
para probar nuevas políticas de control de la movilidad e importación de mano de obra de la 
periferia global. Estas técnicas modernas han saltado después a otros sectores impulsadas 
por los propios estados pero también por determinadas Organizaciones Internacionales, 
siendo así los cambios en el sector primario muchas veces un presagio de los que más tarde 
se aplicarán a todo el sistema capitalista. 

Los artículos que componen este número analizan y reflexionan sobre estos procesos, 
contribuyendo a un debate de amplio calado y de enorme actualidad en la política internacional.

En el primer artículo, Ángel Manuel Ahedo compara las políticas más recientes de 
inmigración e integración en los países nórdicos centrándose en dos niveles de análisis: 
por un lado, los modelos de integración y ciudadanía en cada estado analizado, y por otro 
lado, los discursos dominantes en el debate público-político, conformados por tres actores 
principales: los partidos políticos, los medios de comunicación y la comunidad investigadora. 

Andrea Borja firma el siguiente artículo, “¿Refugiados de primera o segunda clase?”, 
donde desglosa la política discriminatoria de los programas de la Unión Europea para la 
reubicación de solicitantes de asilo y refugiados desde Italia y Grecia. Estos programas dejan 
fuera a una gran mayoría de refugiados en función de su nacionalidad. Por otro lado, la autora 
expone las duras condiciones en que viven los refugiados en los espacios fronterizos de 
espera, en particular en el caso griego, al mismo tiempo que  se aplican políticas de retorno a 
través de los acuerdos de readmisión sin asegurar el cumplimiento de los derechos humanos 
fundamentales.

Leyre Benito, en su artículo “La familia cuenta: integración y procedimientos de 
reunificación familiar en el país de asilo” reflexiona sobre la centralidad de la familia y la 
reunificación familiar para la protección e integración de las personas refugiadas, y analiza la 
manera imperfecta en que este derecho se implementa en los países de la Unión Europea a 
través de distintas vías, enfatizando los procesos de negociación que se establecen entre lo 
local, lo nacional y lo internacional.    

En su artículo “Migraciones, agricultura y racismo. Una mirada decolonial”, Gennaro 

9 MOORE, Jason W., Capitalism in the web of life, op.cit. 
10 PEDREÑO, Andrés, De cadenas, migrantes y jornaleros. Los territorios rurales en las cadenas globales 

agroalimentarias, Talasa, Madrid, 2014.
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Avallone muestra cómo las relaciones históricas de dominación colonial siguen imperando en 
la configuración del trabajo agrícola migrante en los enclaves del centro de la ecología-mundo. 
Pero, como el autor resalta, pese a que los migrantes jueguen el rol de los “predestinados”, 
esto es, que ocupen el histórico rol subalterno conferido por la dominación racial del 
colonialismo, también existen contratendencias. Así, tal como refleja el artículo, el nuevo 
proletariado agrícola migrante también se organiza y lleva a cabo acciones para romper estas 
dinámicas siguiendo el ejemplo de quiénes también lideraron movimientos para acabar con 
el colonialismo europeo.

El artículo de Olga Achón Rodríguez (“Filantropía y asistencialismo. Fórmulas de 
legitimación de los programas de contratación en origen de temporeros agrícolas extranjeros 
en Cataluña”) complementa la línea de análisis de la anterior contribución. A través del 
estudio de los programas de migración temporal instaurados en la agricultura leridana, la 
autora trata de deconstruir el discurso hegemónico y legitimador que impera en torno a 
estos. Tanto el estado como diversas Organizaciones Internacionales han impulsado este 
tipo de programas por ser “agentes del codesarrollo”, a pesar de que, como analiza Achón, el 
discurso filantrópico que emplean disfraza unos dispositivos específicamente diseñados para 
la disponibilidad y el control de mano de obra barata migrante.

La contribución de Mariela Blanco y Melina Neiman mueve el eje del análisis hacia 
el Sur, concretamente a Argentina (“Las dinámicas globales y las nuevas movilidades en 
el contexto de la expansión del cultivo de soja en la provincia de Santiago del Estero, 
Argentina”). El estudio se centra en las movilidades presentes en el territorio seleccionado –
General Taboada, Santiago del Estero– y en cómo las dinámicas neoliberales globales se han 
materializado y han reconfigurado el territorio. La acumulación por desposesión, la inversión 
de capital extranjero en el monocultivo de soja para la exportación y la migración estacional 
de trabajadores pobres de la región confluyen en un enclave cuyo estudio de caso ilustra a la 
perfección el desarrollo de la agricultura neoliberal.

En el artículo “Recuerdos de la tierra que se secó. Un debate sobre la migración ambiental 
desde Chalcatzingo”, Florencia Rivaud aporta una nueva visión sobre la migración ambiental 
en la que, desde una perspectiva territorial, se entrecruzan los problemas medioambientales 
de distinta índole con el cambio de políticas estatales y de contexto internacional. Estas 
interacciones emergen de las “memorias de la tierra” recogidas en entrevistas en profundidad, 
poniendo de relieve al mismo tiempo cómo las narrativas pueden invisibilizar algunos de estos 
factores.   

Blanca Laura Cordero Díaz analiza en su artículo (“Las fugas del ‘trabajo vivo’. 
Subjetividades de trabajadores migrantes mexicanos en Nueva York”) la explotación laboral 
y la precarización de los migrantes mexicanos en el sector servicios, concretamente en los 
restaurantes de Nueva York. Recurriendo a la investigación etnográfica y a una perspectiva 
marxista renovada, la autora pone de relieve cómo esta condición subordinada y disciplinada 
del trabajo es criticada y desafiada por los propios migrantes.  

En el último artículo del número, Antoine Pécoud analiza la historia, doctrina y 
prácticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que emergió en los 
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años 50 en directa competencia con el ACNUR o la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La OIM ha ido posicionándose desde los años 90 como un actor imprescindible en el 
ámbito de las migraciones, a través de una estrategia que consiste en despolitizar los retos 
de los fenómenos migratorios promoviendo una gestión técnica y externalizada. A través 
de un análisis de programas y casos, el autor argumenta cómo esta estrategia esconde un 
alineamiento con los intereses de los países occidentales que financian la organización, a la 
vez que facilita la elusión de responsabilidades por parte de los estados.

En la sección de Firma Invitada, nos enorgullecemos de contar en este número con 
la inestimable contribución de Roberto Benencia, pionero de los estudios sobre migrantes 
bolivianos y trabajo agrícola en la Argentina. En su artículo “Horticultores bolivianos en 
el interior de la Argentina Procesos de inmigración, trabajo y asentamiento conflictivo”, el 
profesor Benencia nos presenta un nuevo estudio de caso, la ciudad de Río Cuarto en la 
provincia de Córdoba. Aquí el autor desgrana los datos sobre cómo se ha configurado el 
cinturón verde de Río Cuarto y el rol fundamental que han ejercido los migrantes de origen 
boliviano en la creación de nuevos territorios productivos y en la introducción de nuevos 
cultivos, no sin haberse enfrentado a tensiones racistas con la sociedad local.

En la sección de Fragmentos ofrecemos la traducción al castellano de uno de los textos 
más fundamentales de Jason W. Moore, a quién agradecemos enormemente la generosa 
cesión de los derechos de su obra. Se trata del capítulo 9 de su reconocido libro Capitalism 
in the Web of Life, titulado “¿Trabajo barato?: Tiempo, Capital y la Reproducción de la 
Naturaleza Humana”. Siguiendo con la línea de investigación en ecología-mundo, el autor 
explica aquí la centralidad que ocupan la reproducción de la mano de obra y el trabajo no 
remunerado (humano y extra-humano) para el mantenimiento de los ciclos de acumulación 
capitalista. Aunque el papel que las migraciones cumplen en estas dinámicas estructurales es 
sólo brevemente mencionado en el capítulo, el análisis histórico-mundo de la centralidad del 
trabajo barato a nivel global aporta un marco inmejorable para los contenidos de este número 
y para el desarrollo de futuros estudios en este campo.

En la Ventana Social de este número entrevistamos a dos personalidades de reconocida 
trayectoria que trabajan directamente sobre las realidades analizadas en este número. En la 
primera entrevista, Andrés Pedreño Cánovas, diputado de Podemos por la Región de Murcia 
y profesor e investigador de la Universidad de Murcia, nos aporta su visión sobre los temas 
que ha tratado de manera extensa en su trayectoria académica, pero esta vez desde el 
ejercicio de la política. Así, nos habla de cadenas agrícolas globales, trabajo migrante y 
cómo todo ello ha reconfigurado el panorama social de la región murciana. Sin duda un 
testimonio de gran valor para la temática de este número. En la segunda entrevista, Helena 
Maleno Garzón, activista por los derechos humanos y experta en migraciones y trata de seres 
humanos, nos ofrece su visión sobre la situación en frontera sur a partir de su trabajo con 
las comunidades migrantes dentro del colectivo Caminando Fronteras. Agradecemos a ambos 
muy sinceramente su generosa colaboración con este número. 

Finalmente, como viene siendo habitual, el número cierra con una serie de reseñas 
y un Review- Essay, titulado “Crisis y Fronteras, dos palabras peligrosas”, escrito por Maria 
Dardoumpa. En él, la autora realiza un interesante análisis conectando dos obras cuyo eje 
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central son los refugiados: el libro coordinado por Natalia Moraes y Héctor Romero La crisis de 
los refugiados y los deberes de Europa, publicado por Catarata en 2016, y el libro de Reece 
Jones Violent Borders: Refugees and the Right to Move, publicado por Verso el mismo año.

Por último, la primera reseña de este número, a cargo de Gracia Moreno-Amador, está 
dedicada al libro Borderland, de Michael Agier, que analiza los procesos de configuración de 
las fronteras que surgen en los márgenes de los estado-nación. Por su parte Ángel González 
Navas nos aporta una crítica sobre el libro de Zygmunt Bauman Extraños llamando a la puerta 
donde nos resalta las prácticas y políticas securitarias utilizadas por diferentes gobiernos, 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, con el objetivo de contener los 
movimientos migratorios. Finalmente, Mari Carmen Ortiz aporta una reseña de un libro 
coordinado por uno de nuestros entrevistados, Andrés Pedreño Cánovas, titulado De cadenas, 
migrantes y jornaleros: los territorios rurales en las cadenas globales agroalimentarias en el 
que los diversos autores y autoras contribuyen con a una investigación cuyo eje central gira 
en torno al desarrollo de las cadenas agrícolas globales y el impacto que tienen en el trabajo 
jornalero y migrante así como en los territorios en los que se insertan.

Terminamos así el número 36 de la revista Relaciones Internacionales, que deseamos 
que contribuya al debate académico y político de manera constructiva. Esperamos que 
disfruten su lectura tanto como lo hemos hecho sus coordinadores. ¡Buena lectura!
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