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An	approach	to	social	exclusion	in	Andalusia.	A	look	from	the	perspective	of	migrations	and	
Social	Work	
	
Resumen	
En	el	siguiente	artículo	pretendemos	explorar	la	incorporación	de	la	mirada	del	Trabajo	Social	hacia	la	situación	de	la	
población	migrante	en	Andalucía.	A	partir	de	un	estudio	cualitativo	basado	en	entrevistas	a	profesionales	del	Trabajo	
Social	en	la	Administración	y	en	una	revisión	bibliográfica	sobre	el	estado	de	la	cuestión,	contextualizamos	la	realidad	
social	en	diferentes	contextos.	En	los	resultados	y	conclusiones	nos	focalizamos	en	el	contexto	social	de	la	población	
migrante	en	el	ámbito	agrario	y	la	relación	que	Servicios	Sociales	tiene	en	la	atención	institucional.	Concluimos	con	el	
análisis	crítico	de	nuestra	profesión	en	la	acción	social,	de	cara	a	promover	el	bienestar	y	las	buenas	prácticas	en	las	
intervenciones	profesionales.	
	
Abstract	
In	the	following	article	we	intend	to	explore	the	incorporation	of	the	Social	Work	perspective	towards	the	situation	of	
the	migrant	population	in	Andalusia.	From	a	qualitative	study	based	on	interviews	with	Social	Work	professionals	in	
the	Administration	and	a	bibliographical	review	on	the	state	of	the	art,	we	contextualize	the	social	reality	in	different	
contexts.	In	the	results	and	conclusions,	we	focus	on	the	social	context	of	the	migrant	population	in	the	agricultural	field	
and	the	relationship	that	Social	Services	has	in	institutional	care.	We	conclude	with	a	critical	analysis	of	our	profession	
in	social	action,	in	order	to	promote	well-being	and	good	practices	in	professional	interventions.	
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Aportes	preliminares,	desde	España	a	Andalucía	

El	presente	trabajo	se	basa	en	una	investigación	acerca	de	la	exclusión	social	que	sufre	la	
población	migrante	en	España,	destacando	el	contexto	de	Andalucía.	Profundizando	en	la	evolu-
ción	de	la	exclusión	social	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	migración	hasta	la	actualidad.	Se	ha	refle-
xionado	tanto	sobre	el	papel	de	la	persona	migrante	y	su	trayectoria,	como	la	inclusión	social	por	
parte	del	Trabajo	Social.	

Hemos	realizado	una	revisión	de	literatura	a	fin	de	recopilar	documentación	científica	que	
explique	los	mecanismos	de	la	exclusión	social	en	España	y	Andalucía	hacia	la	población	migrante,	
para	centrarnos	en	la	implementación	de	técnicas	cualitativas,	como	las	entrevistas,	que	nos	ha	
permitido	producir	información	acerca	de	la	posición	que	ocupa	el	Trabajo	Social	en	la	actualidad.	

Comenzamos	abordando	la	migración	como	una	realidad	social	que	está	presente	en	histo-
ria	de	España,	situación	acentuada	con	la	nueva	realidad	acaecida	por	la	Covid-19,	que	ha	dado	
como	resultado	un	aumento	de	la	situación	de	exclusión	a	nivel	global,	destacando	su	incidencia	
en	la	población	migrante.	Es	por	ello	que	también	profundizaremos	sobre	la	situación	de	dicha	
población	durante	la	Covid-19	y	sobre	cómo	el	Trabajo	Social	puede	elaborar	propuestas	reales	
con	el	fin	de	paliar	las	situaciones	de	inclusión	social	-evidenciando,	también,	las	condiciones	de	
precariedad	con	las	que	se	topa	esta	profesión	durante	su	ejercicio-.	

	El	escenario	planteado	a	partir	de	la	pandemia,	supuso	un	impacto	sin	precedentes	sobre	
los	flujos	migratorios	a	nivel	global.	Las	restricciones	de	movilidad	internacional	efectuadas	por	
los	poderes	públicos	como	respuesta	a	la	pandemia	y	el	contexto	de	elevada	incertidumbre,	dio	
como	resultado	un	descenso	muy	significativo	en	los	movimientos	migratorios	(Cuadrado	y	Mon-
tero,	2022).	Los	patrones	de	vulnerabilidad	específicos	de	las	personas	migrantes	se	sitúan	en	las	
intersecciones	de	clase,	etnicidad	y	estatus	legal	(Ingleby,	2012),	ocasionando	efectos	que	paten-
tizan	los	efectos	perniciosos	de	las	situaciones	de	exclusión	económica	sobre	este	grupo	de	pobla-
ción.	Entre	el	conjunto	de	personas	contagiadas	durante	la	pandemia	en	España,	se	evidencia	ma-
yor	concentración	de	infecciones	entre	la	población	con	niveles	de	renta	más	bajos	y,	por	ende,	
con	un	gran	espectro	de	población	migrante.	

A	pesar	de	esto,	la	vulnerabilidad	de	los	grupos	migrantes	ante	la	Covid-19	no	representó	
una	prioridad	para	el	Gobierno	español,	lo	que	ha	mantenido	el	abandono	a	este	grupo	poblacional	
(Perna	y	Moreno,	2020),	provocando	una	repercusión	significativa	en	la	financiación	y	los	recur-
sos	sanitarios,	generando	impactos	específicos	en	la	población	migrante	(Ruiz,	et	al.,	2020).	Anda-
lucía	comenzó	siendo	un	lugar	de	tránsito,	pero	ahora	es	un	lugar	de	destino	debido	a	las	caracte-
rísticas	del	mercado	de	trabajo	rural	andaluz;	de	hecho,	esta	comunidad	es	uno	de	los	territorios	
españoles	que	más	personas	migrantes	ha	recibido	en	la	última	década.	Por	todo	lo	anterior,	plan-
teamos	como	principales	unidades	de	análisis	el	estudio	de	la	exclusión	e	inclusión	social	en	el	
contexto	español	en	general	y	andaluz	en	particular	y	las	agencias	de	la	intervención	del	Trabajo	
Social	en	su	labor	en	estos	procesos.	
	
Imaginarios	sociales	y	“otredad”	en	los	procesos	migratorios	

El	análisis	de	los	imaginarios	sociales	sobre	la	población	migrante	ha	de	ser	atendido	desde	
la	perspectiva	del	Trabajo	Social,	a	fin	de	deslegitimar	las	ideas	preconcebidas	asociadas	a	un	seg-
mento	de	la	población	específico	que	cristaliza	sus	procesos	de	exclusión.	Como	señala	Granados	
(2013),	los	imaginarios	sociales	tienen	connotaciones	ligadas	a	la	pobreza,	la	exclusión,	la	margi-
nación	y	la	delincuencia	y,	con	esta	antesala,	si	analizamos	las	intersecciones	que	presenta	la	po-
blación	migrante,	la	asociación	de	dichos	imaginarios	supone	un	elemento	“normalizador”	de	su	
situación	social.	

	Queremos	plantear	el	análisis	de	la	situación	de	exclusión	social	de	la	población	migrante	
desde	una	perspectiva	holística	que	analice	su	propia	experiencia	vital	y	que	se	perciba	cómo	la	
experimentan	las	personas	nacionales.	Desde	el	Trabajo	Social	se	actúa	como	engranaje	dispuesto	
con	la	sociedad	donde	ejerce	su	labor	profesional,	ofreciendo	un	rol	fundamental	entre	los	pode-
res	públicos	y	el	conjunto	de	las	personas	usuarias.	Por	su	parte,	la	unión	entre	individuo	y	siste-
mas	 sociales	 estaría	 dada	 por	 el	 imaginario	 social,	 que	 funcionaría	 como	 un	 mecanismo	
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transversal,	sin	importar	el	vértice	que	se	considere	como	el	punto	de	partida	de	la	realidad,	dado	
que	la	masa	nuclear	de	la	realidad	está	compuesta	por	el	imaginario,	el	cual	le	da	sustento	(Aliaga,	
2008).	

	Existen	múltiples	conflictos	que	enfrentan	a	la	población	migrante	en	su	ruta	hacia	el	nuevo	
contexto,	en	donde	un	aspecto	fundamental	es	la	inclusión	en	la	sociedad	de	acogida,	proceso	que	
queda	a	merced	de	la	recepción	del	entorno.	Es	por	ello,	que	no	podemos	considerar	la	exclusión	
sin	entender	aquellos	imaginarios	sociales	conflictivos	que	dificultan	la	inclusión	social.	La	repre-
sentación	de	la	población	migrante	como	peligro	para	el	orden	público	supone	la	creación	de	una	
estructura	de	significación	que	afecta	negativamente	su	vida,	influyendo	en	que	se	produzca	un	
estancamiento	en	un	determinado	estatus	en	la	cadena	de	ascenso	social	(Rea,	2006).	

Como	establecen	Lurbe	y	Santamaría	(2007),	desde	mediados	de	la	década	de	1980,	en	pa-
ralelo	al	primer	plano	de	la	significación	del	“problema	de	la	inmigración”,	se	han	recurrido	a	ex-
presiones	que	denotan	la	alteridad	de	la	población	migrante	y,	por	tanto,	ajeno	a	la	sociedad	de	
instalación.	El	“derecho	a	tener	derechos”	tiene	una	asociación	intrínseca	con	la	pertenencia	a	la	
“comunidad	nacional”,	justificando	la	exclusión	del	extranjero	al	acceso	a	determinados	derechos,	
estableciéndose	inclusiones	en	las	propias	exclusiones	sociales.	Para	Sayad	(2002),	la	inmigración	
puede	ser	definida	como	la	presencia	en	el	seno	del	orden	nacional	de	individuos	no	nacionales	y	
la	emigración	como	la	ausencia	del	orden	nacional	de	individuos	pertenecientes	a	ese	orden.	Por	
lo	tanto,	reflexionar	sobre	inmigración	implica	interrogar	al	Estado	y	cómo	este	se	posiciona,	ar-
ticula	y	actúa	ante	los	procesos	de	exclusión	social.	
	
	Metodología	

Nuestra	propuesta	metodológica	supone	un	análisis	diacrónico-temporal	centrado	en	los	
vínculos	que	tiene	la	población	migrante	con	las	estructuras	que	suponen	exclusión	e	inclusión	
social	en	España	y	Andalucía.	Es	por	ello	que	recurrimos	a	una	metodología	cualitativa	que	busca	
producir	información	sobre	las	unidades	de	análisis	planteadas.	Además	del	análisis	bibliográfico	
que	permitiera	entretejer	cómo	influyen	los	procesos	de	exclusión	social	en	la	migración,	se	recu-
rrió	a	la	realización	de	una	entrevista	a	un	profesional	del	Trabajo	Social	del	Ministerio	de	Inclu-
sión,	Seguridad	Social	y	Migraciones	(CREADE).	También	trabajó	anteriormente	como	Trabajador	
Social	en	los	Servicios	Sociales	de	Níjar,	población	de	Almería	donde	existe	una	gran	cantidad	de	
población	migrante	dedicada	a	labores	agrícolas.	La	selección	del	entrevistado	fue	por	medio	del	
muestreo	teórico	de	bola	de	nieve.	De	este	modo,	se	identificó	un	profesional	colaborador	cuyo	
discurso	podía	ayudarnos	a	entender	la	posición	que	ocupa	el	Estado	en	los	procesos	de	exclusión	
de	la	población	migrante.	

	Toda	la	información	recabada	nos	ha	permitido	obtener	un	amplio	abanico	de	informacio-
nes	acerca	de	la	intervención	social	sobre	población	inmigrante	en	relación	a	una	serie	de	ítems	
tales	como	la	relevancia	del	lugar	de	origen,	las	características	de	un	espacio	geográfico	concreto	
de	análisis	que	son	extrapolables	a	las	realidades	autonómicas	y	nacionales,	las	condiciones	socio-
contextuales	de	la	población	migrante	(en	cuanto	a	habitabilidad,	acceso	a	los	recursos	disponi-
bles,	indicadores	de	género	y	de	rechazo	social	y	motivaciones	para	la	migración	y	permanencia	
en	Andalucía).	De	igual	forma,	se	ha	profundizado	sobre	los	imaginarios	sociales	de	la	población	
migrante	desde	los	dispositivos	de	acción	social,	su	situación	a	raíz	de	la	pandemia	y,	en	definitiva,	
configurar	una	visión	global	acerca	del	rol	jugado	por	el	Trabajo	Social	en	el	ámbito	de	las	migra-
ciones.	
	
Resultados	y	conclusiones	

A	continuación,	expondremos	los	resultados	de	la	entrevista	realizada	en	la	que	se	evidencia	
la	realidad	del	Trabajador	Social	especialista	en	migraciones,	así	como	la	realidad	social	de	 las	
personas	migrantes	en	Andalucía.	

	
	Experiencia	del	Trabajo	Social	con	migraciones	

Las	funciones	del	Trabajador	Social	consisten	en	promover	una	mejor	calidad	de	vida	y	bie-
nestar	 social	 a	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	 población	 en	 los	 que	 desarrolla	 su	 actividad	
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profesional.	Así	como	conocer,	gestionar	y	promocionar	los	recursos	existentes	entre	su	población	
usuaria	y	otras	personas	profesionales	del	contexto	social	(Rodríguez,	et	al.,	2018).	El	Trabajo	So-
cial	en	España	está	sufriendo	una	falta	de	recursos	constante	y	un	aumento	de	las	necesidades	
laborales	que	está	ligado	a	la	precariedad	laboral.	

Lo	que	hemos	evidenciado	en	la	entrevista	es	que	desde	el	Trabajo	Social	de	la	Administra-
ción	Pública	con	población	migrante	se	percibe	que	su	trabajo	no	es	valorado	lo	suficiente	por	las	
instituciones	de	acuerdo	con	el	perfil	profesional	que	desempeñan,	dificultando	la	consecución	de	
sus	metas	profesionales.	Esta	ausencia	de	respaldo	lo	evidenció	el	entrevistado	cuando	expuso	lo	
siguiente:	

	
Al	 firmar	 el	 contrato	 con	 la	 Administración	 (para	 comenzar	 a	 trabajar	 en	 el	
CREADE)	desconocíamos	cuál	iba	a	ser	nuestra	labor	como	trabajadores	sociales	
[…],	después	de	un	mes	y	medio	pudimos	ser	formados	y	conocimos	nuestros	ám-
bitos	de	intervención	[…].	Aunque	seguíamos	sin	equipamiento	técnico,	como	si-
llas,	mesas,	ordenadores…	(Entrevistado).	

	
Se	aprecia	la	ausencia	de	recursos	materiales	y	formativos,	lo	que	dificulta	(o	imposibilita)	

la	realización	de	 la	propia	 labor	profesional.	Las	 tareas	principales	del	Trabajador	Social	en	el	
CREADE	son	la	revisión	de	los	informes	de	las	entidades	colaboradoras	en	la	que	exponían	la	si-
tuación	de	llegada	al	país	y	la	situación	actual	de	las	personas	solicitantes	de	asilo.	Y,	a	partir	de	
dichos	informes,	se	reubicaba	a	las	personas	en	diferentes	recursos.	Cuando	hablamos	de	entida-
des	colaboradoras	nos	referimos	a	aquellas	entidades	del	tercer	sector	que	tienen	mayor	contacto	
con	la	población	migrante.	En	línea	con	lo	anterior,	un	elemento	que	también	hemos	identificado	
en	la	entrevista	refiere	a	la	prevalencia	de	comunicación	del	tercer	sector	con	la	población	mi-
grante	frente	a	la	Administración,	lo	que	manifiesta	las	barreras	existentes	entre	los	Servicios	So-
ciales	y	este	segmento	de	la	población.	

	El	propio	seguimiento	de	la	población	se	hacía	a	través	de	la	entidad	colaboradora,	lo	que	
prueba	que	los	poderes	públicos	no	se	están	encargando	de	cubrir	las	necesidades	que	presenta	
esta	población:	

	
Si	no	creas	una	estructura	de	servicios,	no	tienes	por	qué	ofertarla	(Entrevistado).	

	
Relevancia	del	lugar	de	origen	

Cuando	el	Trabajador	Social	entrevistado	fue	contratado,	fue	para	cubrir	una	demanda	de	
población	migrante	procedente	de	la	guerra	Ucrania-Rusia:	

	
Comenzamos	centrándonos	en	población	ucraniana	por	el	carácter	de	urgencia	
que	tenía	el	Centro,	aunque	esto	fue	mutando	para	ir	atendiendo	a	población	de	
otras	nacionalidades	[…]	(Entrevistado).	

	
Los	poderes	públicos	diseñaron	una	propuesta	de	intervención	destinada	principalmente	a	

estas	personas,	dificultando	a	personas	de	otras	nacionalidades	tener	acceso	a	la	demanda	de	los	
recursos	ofrecidos.	Esta	situación	da	cuenta	de	la	segmentación	por	parte	del	Estado	de	la	presta-
ción	de	las	ayudas	en	función	de	la	nacionalidad.	En	suma,	se	redujeron	los	requisitos	para	tener	
acceso	a	los	recursos	por	parte	de	la	población	ucraniana.	A	continuación,	expondremos	un	ejem-
plo:	

	
En	la	aplicación	informática	que	utilizábamos	se	bloqueó	la	posibilidad	de	utilizar	
los	recursos	para	la	población	que	no	fuera	ucraniana	[…].	Los	primeros	meses	se	
abrió	la	horquilla	mucho.	Sin	necesidad	de	presentar	una	gran	cantidad	de	docu-
mentación	se	les	permitía	el	acceso	a	los	recursos	a	la	población	ucraniana	por	la	
vía	de	la	inclusión	social.	Estos	requisitos,	por	ejemplo,	con	la	población	siria	no	
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fueron	tan	laxos.	Dando	como	resultado	que	se	quedaran	fuera	de	la	protección	
del	Estado	para	obtener	la	condición	de	refugiado	(Entrevistado).	

	
Aquí	analizamos	los	procesos	de	exclusión	que	realiza	el	propio	Estado	Español	categori-

zando	una	nacionalidad	frente	a	otra.	
	

Experiencia	profesional	en	el	contexto	de	Níjar	
La	comarca	de	Níjar	(Almería)	es	una	zona	con	unos	índices	de	población	inmigrante	muy	

elevados,	principalmente	de	zonas	como	Marruecos	y	Sudáfrica.	Esta	población	se	dedica	a	traba-
jar	de	forma	temporal	en	los	invernaderos.	Para	contextualizar	la	importancia	de	la	migración,	
según	los	datos	del	Instituto	de	Estadística	y	Cartografía	de	Andalucía	(2022)	la	población	total	en	
Níjar	en	2022	fue	de	31.816	personas,	de	las	cuales	15.013	eran	extranjeras1.	Debido	a	las	carac-
terísticas	del	trabajo	en	los	invernaderos,	se	generan	picos	de	mano	de	obra	que	es	atendida	por	
esta	población	migrante.	Dada	la	ausencia	de	acceso	a	la	vivienda,	se	encuentran	alojadas	en	in-
fraviviendas	en	el	diseminado	rural	de	municipio	de	Níjar.	Nuestro	entrevistado	nos	contó	su	ex-
periencia	como	Trabajador	Social	de	Servicios	Sociales	Comunitarios	en	Níjar	y	relata	la	situación	
de	esta	población	migrante	de	la	siguiente	forma:	

	
Es	una	 zona	 con	muchos	 “plásticos”	 [invernaderos	donde	 se	 realizan	 cultivos	
agríelas]	y	con	mucha	población	migrante	encargada	de	estos	trabajos.	Esta	po-
blación	supone	una	mano	de	obra	muy	barata,	casi	esclava	y	la	riqueza	que	gene-
ran	supone	una	enorme	inyección	de	dinero	que,	posteriormente,	no	tiene	benefi-
cios	en	ellos/as.	La	sensación	en	El	Ejido,	Níjar,	u	otras	zonas	donde	hay	este	tipo	
de	población	y	trabajo	es	la	de	“no	nos	gustan,	que	se	vayan,	pero	que	trabajen”	
(Entrevistado).	

	
En	línea	con	nuestro	trabajo	de	investigación	observamos	que	la	relación	entre	exclusión	

social	e	inmigración	es	evidente.	Los	nacionales	utilizamos	esa	mano	de	obra	tan	barata	para	ob-
tener	unos	productos	a	menor	precio	o	una	repercusión	monetaria	positiva	para	el	aumento	de	la	
riqueza	en	las	zonas	donde	se	realizan	estas	actividades.	

	Como	hemos	expuesto	anteriormente,	en	Níjar	no	hay	una	ponderación	cierta	de	la	pobla-
ción	migrante.	No	se	puede	realizar	porque,	como	expone	el	Trabajador	Social,	la	población	“flota”	
entre	los	núcleos:	van	rotando	y	hay	miles	de	personas	que	pasan	de	un	núcleo	chabolista	a	otro.	
Otra	de	 las	muestras	de	rechazo	de	 la	población	nacional	es	 la	quema	 indiscriminada	de	estas	
chabolas:	

	
Además,	tienen	que	soportar	que	“sin	causa	aparente”	se	prenda	fuego	en	sus	cha-
bolas	y,	casualmente,	las	más	cercanas	a	las	carreteras	[…].	No	hay	datos	o	una	
demanda	que	haya	llegado	a	[ser]	fructíferas	que	señale	que	ha	sido	la	población	
autóctona.	Pero	es	mucha	casualidad	que	siempre	se	peguen	fuego	las	chabolas	
más	cercanas	a	la	carretera.	Cuando	yo	trabajaba	para	el	Ayuntamiento,	esto	no	
podía	decirlo,	era	pecado	capital	(Entrevistado).	

	
Esta	situación	anteriormente	expuesta	supone	un	proceso	de	expulsión	de	sus	zonas	de	ha-

bitabilidad,	lo	que	acrecienta	los	procesos	de	exclusión	social	de	este	segmento	de	la	población.	
	

	Condiciones	socio-contextuales	de	la	población	migrante	
	

• Condiciones	de	habitabilidad:	
	

 
1 Debemos considerar que muchas de las personas que se encuentran en los asentamientos no están censadas, 
por lo que esta cifra será mucho mayor. 
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Las	condiciones	de	habitabilidad	de	la	población	migrante	en	Níjar	reflejan	situaciones	de	
precariedad	de	vivienda.	Elemento	intrínsecamente	relacionado	con	la	exclusión	social.	Las	difíci-
les	condiciones	habitacionales	influyen	en	las	actitudes	de	la	población	autóctona	hacia	las	perso-
nas	migrantes,	como	hemos	observado	en	la	revisión	bibliográfica,	que	retroalimentan	y	endure-
cen	las	condiciones	institucionales.	A	modo	de	e	ejemplo	observamos	lo	expuesto	por	el	Trabaja-
dor	Social:	

	
El	estado	de	las	viviendas	era	muy	lamentable	y	sin	apenas	protección	institucio-
nal	[…].	Hablamos	de	asentamientos	chabolistas	que	reciben	ayuda	puntual	por	
parte	del	Ayuntamiento.	Se	les	procuraba	agua,	mediante	cisternas	[…]	pero	no	
tienen	otro	tipo	de	servicio	[…].	Al	ser	un	tipo	de	vivienda	“oscuro”	se	crean	mafias	
encargadas	del	arrendamiento	y	construcción	de	 las	chabolas,	 lo	que	hace	que	
aumente	la	vulnerabilidad,	ya	que	estas	mafias	tienen	capacidad	de	decisión	en	la	
expulsión	de	las	familias	de	la	zona	(Trabajador	Social).	

	
• 	Diferencias	en	el	acceso	a	Servicios	Sociales	en	función	de	la	nacionalidad:	
	
El	entrevistado	nos	informa	de	que:	
	

Las	personas	del	norte	de	África,	países	como	Marruecos,	Argelia,	etc.	No	tienen	
tanto	problema	en	acceder	a	los	Servicios	Sociales.	De	hecho,	son	usuarios	asiduos.	
[…].	Pero,	cuando	van	bajando	geográficamente,	países	como	Malí,	Sierra	Leona,	
etc.	[…].	No	hacen	uso	de	los	servicios,	a	excepción	del	sanitario	(Entrevistado).	

	
Lo	que	podemos	inferir	es	la	existencia	de	nexos	de	autocuidado	entre	las	propias	personas	

ya	que,	aunque	se	conocen	la	residencia	en	estos	asentamientos	de	estas	personas	de	esta	nacio-
nalidad,	no	son	usuarias	de	Servicios	sociales.	A	esto	le	sumamos	que	suelen	realizar	el	desplaza-
miento	a	España	de	forma	solitaria,	por	lo	que	precisan	de	ayuda	de	sus	pares.	El	no	acceso	a	los	
Servicios	Sociales	es	un	elemento	que	refuerza	su	situación	de	exclusión	social.	

	
• 	Importancia	del	género:	
	
En	relación	al	acceso	a	los	Servicios	Sociales,	son	las	propias	mujeres	las	que	realizan	los	

contactos	con	las	personas	profesionales.	Esto	supone	un	cambio	de	estatus	para	las	mujeres,	ya	
que	disponen	de	mucha	información	que	sus	parejas	no.	Según	expone	el	Trabajador	Social	entre-
vistado:	

	
	La	“ayuda”	es	un	gancho	para	captar	a	la	población	en	Servicios	Sociales	y	co-
menzar	a	trabajar	con	ella	(Entrevistado).	

	
Desde	el	Trabajo	Social,	deberíamos	utilizar	el	nexo	existente	con	 las	mujeres	migrantes	

para	utilizarlo	como	punto	de	partida	en	la	lucha	contra	la	exclusión	social.	Desde	esta	perspectiva	
interseccional	se	podrá	intervenir	con	las	mujeres	haciéndolas	partícipes	y	líderes	del	proceso	de	
inclusión	social	de	sus	familias.	

	
• 	Rechazo	social:	
	
Al	preguntar	al	entrevistado	de	si	estas	personas	reciben	rechazo	por	parte	de	los/las	veci-

nos/as	y	los	poderes	públicos,	a	lo	que	nos	comenta:	
	

“Evidentemente	hay	un	rechazo	de	la	población	local	y	de	la	Administración	no	
escrito”.	Hay	una	permeabilidad	a	atender	ciertos	casos	de	determinadas	nacio-
nalidades	[…].	Es	más	difícil	por	motivos	burocráticos;	es	más	difícil	tratar	con	
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alguien	que	no	tiene	el	empadronamiento	en	el	Ayuntamiento,	que	no	tiene	docu-
mentación,	etc.	[…].	Hay	recursos	que	se	ofrecen	a	la	población	española	y	que	no	
puedo	aplicar	a	esta	persona	por	razones	administrativas	(Entrevistado).	

	
Este	discurso	nos	invita	a	reflexionar	sobre	cómo	desde	la	Administración	Pública	se	le	im-

pide	acceder	a	la	población	migrante	a	un	recurso	a	pesar	de	que	pueda	acceder	a	él.	Como	hemos	
apuntado	anteriormente,	si	es	complicado	acceder	a	los	Servicios	Sociales	por	parte	de	esta	po-
blación,	deben	enfrentarse	a	otra	barrera	que	perpetúa	sus	condicionantes	de	exclusión:	la	insti-
tucional.	

	
• 	Motivadores	para	la	migración	y	permanencia	en	Andalucía:	
	
El	entrevistado	realiza	una	distinción	en	función	del	país	de	origen.	Para	los	países	del	norte	

de	África	(como	Mali	o	Argelia),	él	ha	podido	observar	que	España	es	un	país	de	tránsito	hacia	
países	de	herencia	francesa.	Para	el	resto	de	países,	la	motivación	principal	es	mantener	a	salvo	a	
la	familia	y	el	autocuidado.	Según	hemos	observado	en	la	revisión	bibliográfica,	el	motor	principal	
de	la	migración	sigue	siendo	escapar	de	la	pobreza	absoluta	en	sus	países	de	origen:	

	
Aunque	estés	muy	mal	en	un	país	europeo,	tu	grado	de	bienestar,	aun	siendo	malo,	
puede	ser	mejor	que	el	de	tu	país	de	residencia	[…]	(Entrevistado).	

	
Esta	situación	puede	ser	un	factor	que	refuerce	la	exclusión	social:	el	hecho	de	sentirse	en	

una	situación	mejor	en	el	país	de	destino,	pese	a	que	las	condiciones	sociales	sean	nefastas,	puede	
conllevar	a	aguantar	situaciones	más	extremas	y,	por	lo	tanto,	aumentar	la	vulnerabilidad.	

	
	A	la	pregunta	de	por	qué	deciden	quedarse	en	Andalucía	el	Trabajador	Social	nos	comentó	

que:	
	

Andalucía,	al	ser	una	zona	de	servicios	y	de	una	economía	muy	de	agricultura,	
tiene	un	perfil	de	empleos	a	los	que	ellos	se	les	ofertan.	Hay	pocos	migrantes	que	
vengan	con	el	objetivo	para	trabajar	con	una	gran	empresa.	Algunas	personas	no	
tienen	formación	y,	quién	la	tiene,	sus	títulos	no	son	fáciles	de	validar	y	acaban	
resignándose	a	aceptar	ese	tipo	de	empleos	(Entrevistado)	

	
La	dificultad	de	escalar	socialmente,	unido	a	la	dificultad	para	validar	los	títulos	formativos	

de	la	población	extranjera	puede	ser	un	factor	precipitante	que	refuerza	la	exclusión	social	de	la	
población	migrante.	A	esto,	debemos	sumarle	los	condicionantes	laborales:	

	
La	población	contratadora	de	sectores	como	el	rural	prefiere	a	la	población	mi-
grante	porque	es	más	barato	contratarlos	[…].	Aunque	el	Estado	garantice	me-
diante	leyes	lo	que	se	debe	pagar	como	mínimo	para	un	trabajo,	el	trabajo	óptimo	
sería	acudir	al	sitio	donde	se	están	realizando	esos	trabajos	y	observar	si	se	paga	
adecuadamente	[…].	Es	una	población	que	no	se	queja	porque	desconocen	qué	es	
una	inspección	laboral.	Y	nadie	en	el	campo	le	va	a	explicar	que	existe	un	buzón	
en	 la	 inspección	 laboral	en	el	que	pueden	realizar	una	denuncia	anónima	 […].	
Hace	un	par	de	años	se	hicieron	inspecciones	en	el	campo	y	más	de	la	mitad	ter-
minaron	en	una	multa	para	 las	personas	que	ofertaban	ese	 trabajo	(Entrevis-
tado).	

	
	Según	el	Ministerio	de	Trabajo	(2021),	el	42%	de	las	7137	inspecciones	de	Trabajo	en	el	

campo	a	las	empresas	españolas	terminó	con	sanción	por	fraude	laboral.	De	ese	42%,	que	repre-
senta	3004	infracciones,	874	son	por	trabajo	irregular	de	personas	extranjeras.	Como	hemos	ex-
traído	de	la	revisión	bibliográfica,	el	Estado	puede	legitimar	estas	situaciones	laborales	que,	por	
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ende,	actúan	como	mecanismo	potenciador	de	la	exclusión	social,	ya	que	no	pone	a	disposición	
todas	las	herramientas	que	tiene	para	evitar	que	esto	pase.	

	
	Imaginarios	sociales	

En	el	siguiente	apartado	queremos	profundizar	sobre	los	imaginarios	sociales	que	se	repro-
ducen	en	las	zonas	en	las	que	vive	esta	población	migrante	y	según	se	observa	desde	la	perspectiva	
de	Servicios	Sociales	Comunitarios:	

	
Yo	creo	que	los	imaginarios	que	se	reproducen	desde	la	ultraderecha	son	muy	im-
portantes.	Incluso	para	la	gente	que	no	lo	es.	El	discurso	finalmente	se	asemeja	a	
la	zona	en	 la	que	vives	y	a	 la	gente	con	 la	que	convives	 […].	Los	más	comunes	
pueden	ser:	“vienen	a	robarnos	el	trabajo,	pero	no	trabajan”	y	“van	a	llevarse	la	
comida	de	Cáritas,	pero	la	tiran”	(Entrevistado).	

	
En	esta	información	dada	por	el	Trabajador	Social	advertimos	algo	descrito	en	el	marco	teó-

rico	y	refiere	a	cómo	el	imaginario	se	filtra	desde	un	nivel	más	macro	(la	sociedad)	al	resto	de	la	
población.	El	nivel	del	discurso,	pues,	tomará	un	carácter	reaccionario	en	función	de	la	situación	
sociopolítica	que	viva	la	sociedad.	Se	centran	en	los	condicionantes	económicos	y	políticos,	rele-
gando	las	dificultades	vividas	en	el	proceso	migratorio	y	la	situación	psicosocial	de	las	personas.	
Como	profesionales	del	Trabajo	Social	quisimos	 indagar	acerca	de	 la	 importancia	del	contexto	
social	y	su	influencia	en	el	ejercicio	profesional,	a	lo	que	el	entrevistado	respondió:	

	
El	contexto	de	zonas	como	El	Ejido,	Níjar,	etc.,	favorece	y	legitima	la	expresión	de	
estos	 imaginarios	 […].	 Pero,	 además,	 tenemos	 unos	 informativos	 en	 los	 que	 el	
pseudo	racismo	es	constante.	Y	siempre	se	plantea,	aunque	sea	 la	“duda”	de	 la	
inmigración	[…].	Si	sacamos	un	recurso	nuevo,	se	tiende	a	pensar	que	se	ha	desti-
nado	a	los	inmigrantes	directamente	(Entrevistado).	

	
A	continuación,	a	modo	de	crítica	al	ejercicio	de	nuestra	profesión,	expondremos	aquellos	

imaginarios	generados	desde	(y	hacia)	 los	Servicios	Sociales	por	parte	de	las	propias	personas	
profesionales:	

	
Profesionales	del	Trabajo	Social	diciendo	que	no	les	gusta	tratar	con	moros	por-
que	están	todo	el	día	pidiéndote.	[…]	No	entienden	que	en	Servicios	Sociales	se	va	
a	pedir	ayuda,	pero	no	hay	una	marca	geográfica	que	limite	quién	pide	y	quién	
no.	El	discurso	racista	dentro	de	los	Trabajadores	Sociales	aparece	y	da	igual	el	
contexto	en	el	que	trabajen.	Si	tenemos	en	cuenta	que	esta	profesión	debe	ir	ro-
tando	continuamente	de	lugar	de	empleo,	todos	han	podido	ver	de	todo	un	poco	y	
se	han	relacionado	con	la	población.	No	hace	falta	que	sean	Trabajadores	Sociales	
de	Níjar	o	de	Jaén,	han	podido	observar	los	mismos	imaginarios	(Entrevistado).	

	
También	queremos	ahondar	en	aquellos	imaginarios	que	plantea	la	población	usuaria	que	

no	pertenece	a	este	segmento	de	población	migrante.	El	profesional	nos	plantea	lo	siguiente:	
	

Te	dicen:	“por	qué	 le	dais	esta	ayuda	a	esta	gente	y	a	mí	no?”	[…].	Yo	lo	 llamo	
pelear	por	la	basura,	que	es	a	lo	que	los	abocamos	[…].	Abocamos	a	gente	que	está	
en	las	capas	muy	bajas	de	la	sociedad	a	pelear	por	los	restos	y	la	sensación	es	que	
las	personas	inmigrantes	se	lo	quedan	(Entrevistado).	

	
Situación	con	la	Covid-19	

Según	nos	comenta	el	entrevistado	el	trabajo	desde	Servicios	Sociales	se	realizó	con	bas-
tante	normalidad:	
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No	funcionaba	Seguridad	Social,	ni	el	SAE,	ni	nada.	Únicamente	quedaba	abierto	
los	Servicios	Sociales	que	no	cerraron	más	allá	de	un	mes.	Se	facilitaron	mucho	el	
acceso	a	las	ayudas	[…].	La	población	que	generalmente	es	muy	mutable,	que	se	
mueve	mucho,	se	quedó	retenida	durante	mucho	tiempo	en	un	lugar.	Incluso	hasta	
gente	que	únicamente	estaba	de	tránsito.	Por	eso	se	hizo	más	laxo	el	acceso	a	las	
ayudas.	Servicios	Sociales	amortiguó	el	golpe	de	la	pandemia	para	esta	población.	
[…]	Servicios	Sociales	de	Níjar	que	es	uno	de	los	Ayuntamientos	con	más	renta	per	
cápita	de	España	[…].	Es	un	Ayuntamiento	con	mucho	terreno	geográfico	y	la	ac-
tividad	de	la	agricultura	deja	mucho	dinero.	La	población	real	censada	es	muy	
reducida:	30/40	mil	personas.	La	población	flotante	o	desconocida	no	computa.	
Por	lo	tanto,	se	genera	mucho	dinero	por	esta	población	y	a	Servicios	Sociales	se	
le	dedica	también	mucho	dinero	(Entrevistado).	

	
Lo	que	observamos	aquí	es	otro	reporte	que	obtiene	la	zona	debido	al	no	registro	de	la	po-

blación	migrante.	Además	del	gran	beneficio	por	el	trabajo	de	las	personas	en	el	sector	agrario,	
nos	encontramos	con	el	aumento	de	riqueza	local	en	las	zonas	en	las	que	estas	personas	migrantes	
realizan	su	trabajo.	

	
	Trabajo	Social	e	inmigración	

Con	el	desarrollo	de	este	artículo	hemos	pretendido	dar	cuenta	de	 los	posibles	efectos	y	
consecuencias	que	tiene	la	desprotección	a	las	personas	migrantes	en	España,	principalmente	a	
aquellas	que	trabajan	en	el	ámbito	agrícola.	Esta	desprotección	supone	situaciones	de	vulnerabi-
lidad	y	exclusión	social	que	desde	el	Trabajo	Social	debería	ser	paliada.	Evidenciamos	que	la	po-
blación	migrante	soporta	los	efectos	de	la	realidad	económica	y	se	traduce	en	la	pérdida	de	dere-
chos	sociales,	alcanzando	mayores	tasas	de	pobreza	y,	por	ende,	exclusión.	La	interacción	entre	el	
Trabajo	Social	de	la	Administración	Pública	y	la	población	migrante	es	muy	mejorable:	

	
Se	precisan	traductores	en	los	centros.	Hay	veces	que	se	acude	a	Salud	Responde	
para	solicitar	a	la	traductora,	pero	al	no	ser	de	sanidad,	a	veces	se	niegan	a	ofre-
cernos	ese	servicio	[…].	Hay	que	invertir	en	plantillas,	están	muy	recortadas	y	muy	
agotadas.	Ya	que	esto	permitiría	un	respiro	que	muchos	Trabajadores	Sociales	
precisarían	[…].	La	intervención	es	muy	complicada	porque	detrás	de	un	ordena-
dor	es	muy	complicado	intervenir.	Si	se	recortara	la	carga	burocrática	a	la	que	
nos	hemos	visto	abocados	se	podría	fomentar	el	acompañamiento	real	y	el	trato	
más	cercano	(Entrevistado).	

	
	El	Trabajo	Social	desarrollado	en	la	Administración	ante	la	discriminación	a	personas	mi-

grantes	juega	un	papel	decisivo	en	el	desarrollo	de	estrategias	inclusivas	y	de	prevención	con	la	
comunidad	e	instituciones	implicadas,	las	cuales	se	deberán	tener	en	cuenta	los	contextos	de	in-
tervención	y	los	riesgos	que	la	vulnerabilidad	asociada	a	estos	supone.	Desde	esta	profesión	se	
debería	trabajar	por	la	generación	de	una	hoja	de	ruta	que	facilitara	la	creación	de	lazos	de	unión	
entre	la	población	autóctona	y	la	migrante	en	pos	de	eliminar	los	imaginarios	sociales	que	crista-
lizan	las	situaciones	de	especial	vulnerabilidad	y	exclusión.	
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