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Resum 

Aquesta tesi aborda un fenomen actual d'interès social i sociològic, influenciat per la 

crisi econòmica i financera mundial, que va començar el 2008. La recerca pretén 

identificar estratègies per a la implementació del projecte de migració temporal basat en 

les expectatives professionals (passades, presents i futures) de la població espanyola 

recentment establerta a Tolosa (França). En resum, les estratègies per organitzar el 

procés de mobilitat són producte d'una successió de situacions transnacionals 

d'interacció que ajuden a construir i activar informació útil que permeti accedir a 

recursos concrets per trobar feina i residir en un nou context. 

El procés de mobilitat explica la diversitat de formes d'inserció social, d'accés a l'edat 

adulta i d'estabilització relacional d'aquesta població. Aquestes estratègies relacionals 

transnacionals es construeixen i transformen constantment, com un procés involucrat en 

les interaccions i entorns socials en què participen les persones, sense oblidar el context 

estructural en el qual viuen. D'aquesta manera, els vincles interpersonals transnacionals 

ens permeten discernir l'aparició d'espais col·lectius d'intercanvi i grups socials que 

expliquen les estructures de sociabilitat i suport social. La presència d'individus en 

grups transnacionals condueix a la formació de xarxes personals i afecta l'estabilització 

relacional en els seus llocs de residència. 

Aquest conjunt d'influències recíproques entre xarxes personals més o menys 

estabilitzades, les relacions identificades en les etapes inicials de la migració i la 

interacció entre les relacions personals que generen col·lectius de sociabilitat 

transnacional contribueixen a explicar els fenòmens d'expatriació i les migracions 

relacionades amb el treball que es tracten en aquesta tesi. 
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Resumen 

Esta tesis se centra en un fenómeno actual de interés social y sociológico, influenciado 

por la crisis económica y financiera, que comenzó en 2008. La investigación tiene como 

objetivo identificar las estrategias de realización de proyectos de migración temporal 

construidos sobre la base de criterios de carrera profesional (pasada, presente y futura) 

de la población española instalada recientemente en Toulouse (Francia). En resumen, 

las estrategias de organización del proceso de movilidad son el producto de una 

sucesión de situaciones de interacción que contribuyen a construir y activar una serie de 

informaciones útiles que permitan el acceso a recursos específicos para conseguir un 

empleo y establecerse en un nuevo contexto de residencia. 

El proceso de movilidad explica la diversidad de formas de inclusión social, el acceso a 

la edad adulta y la estabilización relacional de la población. Estas estrategias 

relacionales transnacionales están en constante construcción y transformación como un 

proceso involucrado en las interacciones sociales y los entornos en los que participan las 

personas, así como el contexto estructural al que se enfrentan estas personas. Por lo 

tanto, las relaciones interpersonales transnacionales nos permiten discernir la aparición 

de espacios colectivos de intercambio y de grupos sociales que explican las estructuras 

de sociabilidad y de apoyo social. La presencia de individuos en grupos transnacionales 

da forma a sus redes personales y afecta a la estabilización relacional de estas personas 

en sus lugares de residencia. 

Este conjunto de influencias recíprocas entre redes personales más o menos 

estabilizadas, relaciones identificadas en la etapa inicial de la migración y la interacción 

entre las relaciones personales que generan colectivos de sociabilidad transnacional, 

contribuyen a la explicación de los fenómenos de expatriación y a la migración laboral 

discutidos en esta tesis. 
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Abstract 

This thesis deals with a current phenomenon of social and sociological interest, 

influenced by the global economic and financial crisis, which began in 2008. The 

research aims to identify strategies for the implementation of the temporary migration 

project based on career criteria (past, present and future) of the Spanish population 

recently settled in Toulouse (France). In summary, strategies to organize the mobility 

process are the product of a succession of transnational interaction situations which help 

to construct and activate useful information that provides access to concrete resources to 

find employment and reside in a new context. 

The mobility process explains the diversity of forms of social integration, access to 

adulthood and the relational stabilization of the population. These transnational 

relational strategies are constantly being constructed and transformed, as a process 

involved in the interactions and social environments in which people participate, not to 

mention the structural context encountered by these people. Thus, transnational 

interpersonal links allow us to discern the emergence of collective spaces for sharing 

and social groups that explain the structures of sociability and social support. The 

presence of individuals in transnational groups leads to the formation of personal 

networks and affects the relational stabilization in their places of residence. 

This set of reciprocal influences between more or less stabilized personal networks, the 

relationships identified in the initial stages of migration and the interaction between 

personal relationships that generate transnational sociability collectives contribute to the 

explanation of expatriation phenomena and work migration covered in this thesis. 
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Introduction française 

a. Présentation de la recherche 

Mon projet de thèse a commencé par une réflexion sur l'intégration professionnelle des 

jeunes de toute condition, en termes d'origine et de niveau de formation. La question 

initiale est née de la volonté d'expliquer la transition de la formation à l'emploi dans les 

moments précédant et durant le passage à l'âge adulte. Une série de discussions 

académiques entre mes superviseurs de th¯se et des coll¯gues môa permis de mettre en 

évidence l'impact des conséquences de la crise économique et financière mondiale qui a 

commenc® en 2008. Jôai ainsi pu détailler la conception de la problématique de 

recherche. Au travers des médias, des conversations entre amis, ¨ partir dôexp®riences 

que les autres me racontaient, ou de mes propres expériences, j'ai commencé à connaître 

les tendances de mobilité des jeunes Espagnols hors du territoire national. De plus, la 

manifestation démographique sur la perte de population en Espagne était de plus en plus 

évidente après le boom de l'immigration du début des années 2000, puisque la 

population résidente en Espagne a diminué de 50 000 personnes pour la première fois 

en 2013 (INE, 2013). Alors que, jusque-là, la majeure partie des gens qui avait quitté le 

pays depuis 2008 était essentiellement des immigrés récemment arrivés en Espagne, on 

observait que la part dôEspagnols ne cessait de cro´tre (González-Ferrer, 2013). Si on 

combine ces chiffres à ceux du chômage, qui sont tout à fait inquiétants, en 

2012,l'Espagne a atteint les six millions de chômeurs (INE, 2012), le taux de chômage 

global étant alors de 25% et chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans, il était proche des50%, 

alors que chez les personnes de 25 à 29 ans le taux dépassait 30 %. 

À partir de ces données, il a semblé pertinent de réaliser une étude de cas sur la 

migration et l'acc¯s ¨ l'emploi des Espagnols. En particulier, le cas dô®tude de l'aire 

métropolitaine de Toulouse semblait intéressant. Mon cheminement personnel a donc 

guidé la construction de mon objet de recherche. Par conséquent, ma position en tant 

que doctorante, partageant les mêmes situations de vie avec un grand nombre des 

personnes interrogées, les préoccupations, les doutes, l'incertitude, est une position qui 

est devenue un socle pour la conception de la recherche. Ma position était axée sur 
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l'observation, pour reconnaître ceux qui faisaient partie de mon étude de cas, en me 

posant des questions sur la problématique de recherche. À ce moment, j'ai essayé de 

découvrir, d'objectiver et d'être attentive aux évidences des systèmes de références 

communes entre le groupe d'étude et ma propre expérience. Ce fut un chemin qui m'a 

amenée peu à peu, à reconnaître l'étrange du nouveau, l'inconnu du familier, pour le 

distinguer. Ce positionnement d'exercice m'a permis, à la fois aborder la problématique 

de recherche, mais aussi de contribuer à sa construction à partir des premières 

incursions de travail sur le terrain, et ce, jusquôa la rédaction du manuscrit. 

Pourtant, cette thèse, dont l'objectif principal est de connaître les stratégies de migration 

et d'accès à l'emploi des jeunes Espagnols à Toulouse, considérant l'implication des 

réseaux interpersonnels de sociabilité et de soutien social dans ce processus, tente de 

révéler l'influence de l'itinéraire biographique et professionnel dans l'étude de ce 

phénomène pour comprendre les logiques du passage à l'âge adulte, l'insertion sociale 

au sein du lieu d'installation et la configuration des relations transnationales des jeunes. 

La thèse se trouve à l'intersection entre les études de la migration transnationale et 

l'analyse de l'accès à l'emploi, en étudiant le rôle des réseaux sociaux à la fois par 

rapport aux processus de migration et concernant l'accès à l'emploi. De plus, la 

recherche fournit une réflexion méthodologique sur l'application des méthodes mixtes 

dans l'étude des processus dynamiques et l'analyse des réseaux. Pour illustrer 

l'utilisation de méthodes mixtes, j'applique la méthode des narrations quantifiées et des 

chaînes relationnelles d'accès aux ressources, ainsi que l'analyse des réseaux personnels 

de la population étudiée et son itinéraire de vie. 

b. Intérêt de la problématique de recherche et sélection de l'étude de cas 

Objectifs de la recherche 

Cette thèse porte sur un phénomène social et sociologique d'actualité, c'est-à-dire la 

crise économique et financière mondiale, qui a débuté en 2008. 
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Ainsi, la recherche a pour but central d'identifier et d'expliquer les stratégies 

d'organisation et la mise en îuvre du projet de migration temporaire, construit sur la 

base des critères d'avenir professionnel (passés, présents et futurs) et en fonction des 

modèles de transition de la formation professionnelle des jeunes Espagnols récemment 

installés à Toulouse. La décision de commencer une période d'expatriation s'explique en 

grande partie par les caractéristiques de risque dans le contexte d'origine. En somme, les 

stratégies d'organisation du processus de mobilité sont le produit d'une succession de 

situations d'interaction, basées sur des relations transnationales qui aident à construire et 

activer un certain nombre d'informations utiles, permettant l'accès à des ressources 

spécifiques, comme chercher et trouver un emploi et organiser sa vie à Toulouse (par 

rapport à l'installation résidentielle, rencontrer et connaître des gens, savoir quelles 

démarches entreprendre et où s'adresser). 

À partir de ces arguments, le deuxième objectif spécifique de la thèse est dôidentifier et 

expliquer la diversité des formes d'inclusion sociale, de passage à l'âge adulte et la 

stabilisation relationnelle de cette population migrante à Toulouse. De telles stratégies 

relationnelles sont établies en tenant compte de la dynamique de sociabilité et la 

recherche de soutien social dans le lieu d'installation, ainsi que le développement d'un 

mode de vie dans le contexte dans lequel les gens développent leur vie quotidienne. 

Cette explication est basée sur une vision transnationale : elle considère les réseaux 

personnels en construction et transformation constante, comme le produit des stratégies 

impliquées dans les interactions et les milieux sociaux des personnes concernées, 

considérant aussi les déterminants structurels dans lesquels les gens s'inscrivent. 

En particulier, de ce deuxième objectif principal découle un sous-objectif spécifique 

centré sur la compréhension des structures de sociabilité et le soutien social des réseaux 

personnels présents dans la population étudiée. Ces liens sont transnationaux et 

permettent de discerner l'émergence d'espaces collectifs de sociabilité, où les modes de 

vie cosmopolites et les stratégies professionnelles permettent, à leur tour, des pratiques 

favorisant des cheminements divers pour devenir adulte. 

De ces éléments suit le deuxième sous-objectif spécifique, dérivé du deuxième objectif 

de la thèse. Il consiste à déterminer comment la présence et l'identification de collectifs 
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transnationaux modulent les réseaux personnels et influencent la stabilisation 

relationnelle de ces personnes dans le lieu d'installation. En particulier, j'ai considéré 

comme essentielle la présence dans le réseau personnel des relations locales identifiées 

lors de la période d'installation initiale, étant comme un élément explicatif de la capacité 

des individus à s'insérer dans des contextes sociaux du lieu de résidence. Cet ensemble 

d'influences réciproques entre réseaux personnels plus ou moins stabilisés et relations 

identifiées dans la phase initiale de la migration, ainsi qu'avec des relations personnelles 

générant des collectifs de sociabilité transnationale, contribuent à l'explication des 

phénomènes d'expatriation et des migrations pour le travail, abordés dans cette thèse. 

 

Justification et contexte de référence 

De plus en plus d'études soutiennent l'id®e que lô®migration depuis les territoires du sud 

vers l'Europe du Nord a été réactivée au cours des dernières années, en tant que stratégie 

dôadaptation ¨ un environnement socio-économique défavorable par les citoyens 

(Lafleur et Stanek, 2016). Ces faits se produisent depuis que la crise économique et 

financière globale a sévèrement affecté l'Union européenne (UE), soit depuis 2008. Bien 

que ce phénomène ait commencé dans les économies avancées avant de se propager 

dans le monde entier, son impact et ses conséquences n'ont pas été uniformes dans l'UE. 

Alors que certains pays du nord de l'UE ont relativement bien résisté à la crise et ont 

même rapidement récupéré, d'autres, en particulier au sud, ont souffert dôune situation 

d'instabilité financière à long terme, notamment au cours de la période 2008-2012. Ils 

ont enregistré des taux de chômage élevés et une détérioration des conditions de vie 

dans de larges secteurs de la population (Lafleur et Stanek, 2016), dont on voit encore 

de nos jours les conséquences. Dans ce contexte socio-économique dégradé, les 

citoyens de l'UE ont mis au point une grande variété de stratégies de réponse à la crise, 

comme l'adaptation aux changements du marché du travail, ou la migration vers d'autres 

Etats-membres où le marché du travail était resté attractif dans cette période. 

L'un des pays du sud de l'UE qui a subi des impacts majeurs de la crise économique et 

financière globale est l'Espagne. Alors que pendant les années 70 l'Espagne était un 
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pays d'émigration (Romero Valiente, 2003), dans la période 2000-2009, ce pays a 

accueilli chaque année, en moyenne, près d'un demi-million de personnes nées à 

l'étranger. Dans cette période, à partir d'une expansion de l'économie encourageant 

l'arrivée de travailleurs d'autres pays, l'Espagne est devenu le deuxième bénéficiaire 

d'immigrants en termes absolus dans l'OCDE après les États-Unis (Arango, 2013). En 

effet, depuis le milieu des années 90, ce pays a connu une période de croissance 

économique forte et soutenue, atteignant en 2007 un taux d'occupation de 65,79 % juste 

en-dessous de la moyenne de l'UE-28 (OCDE, 2017). D'ailleurs, en 2007 le taux de 

chômage a atteint le minimum historique de 8,58 %, se situant à moins de deux points 

au-dessus du taux de l'UE-28 (OCDE, 2017). 

Cependant, avec l'approfondissement de la crise, le marché du travail a été gravement 

touché, entraînant deux conséquences majeures : la hausse du chômage et de 

l'émigration, ainsi que la diminution de l'immigration (Bermúdez et Brey, 2016). La 

crise qui a débuté fin 2007, a conduit à une situation beaucoup plus dramatique que les 

récessions des années 70 et du début des années 90, tant en termes de ralentissement 

économique que de perte d'emplois (Ortega et Peñalosa, 2012). Par conséquent, le taux 

d'occupation est descendu à des niveaux enregistrés au début du XXI
e
 siècle et le 

chômage a dépassé 24 % dans la population générale au cours de la période 2012-2014, 

soit, près de 15 % de plus que la moyenne de l'UE-28 (OCDE, 2017). Par ailleurs, plus 

de 29 % de la population résidant en Espagne est considérée comme à risque de 

pauvreté ou d'exclusion sociale, alors que l'inégalité des revenus a augmenté au cours de 

cette période (Bermudez et Brey, 2016). 

En outre, en ce qui concerne l'intérêt de cette thèse, le groupe des jeunes semble être le 

plus touché quant à son insertion dans le marché du travail (OPAM, 2012). En 2014, 

plus de la moitié de jeunes âgés de 20 à 24 ans était économiquement active au chômage 

et 30 % des 25 à 29 ans étaient dans cette même situation (EPA, INE). Bien que les 

jeunes aient toujours été plus exposés au chômage, l'impact de la crise actuelle a soulevé 

des inquiétudes sur la perte de capital humain en raison de l'inactivité ou l'émigration 

(González Enríquez et Martinez Romera, 2014; Navarrete Moreno, 2013). 
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Concernant le niveau de formation, tandis que les jeunes ayant un faible niveau 

d'éducation ont plus de difficulté à trouver un emploi, même à l'année 2014, 14,3 % des 

jeunes hautement qualifiés étaient sans emploi (EPA, INE). 

En raison de ces facteurs, à partir de 2010, le solde migratoire a été inversé. L'Espagne a 

cessé d'être un pays récepteur de population en ayant un taux plus élevé d'émigration. 

Bien que ce soit un phénomène récent qui présente plusieurs controverses, il existe un 

manque de connaissances détaillées sur l'émigration des citoyens espagnols à l'étranger, 

ainsi que sur le retour de la population nationalisée en Espagne dans leur pays d'origine 

ou la migration vers des pays tiers. Pourtant, il y a de plus en plus de preuves 

empiriques sur ces nouveaux mouvements de population. Parmi lesquels on trouve les 

résultats de cette thèse. 

Bien qu'il y ait une certaine polarisation entre les points de vue sur le phénomène, 

certains le considèrent comme un phénomène limité, qui porte principalement sur la 

migration de retour et la migration vers des pays tiers en raison de la baisse des 

possibilités d'emploi (González Ferrer, 2013a ; González Enríquez, 2013 ; González 

Enriquez et Martínez Romera, 2014). D'autres, en particulier les médias et les discours 

officiels, considèrent l'émigration des jeunes Espagnols hautement qualifiés comme un 

choix pour vivre de nouvelles expériences ou une logique de travail mondialisé, plutôt 

qu'une réponse négative aux conséquences de la crise et le manque de possibilités 

d'emploi. Ou encore, ils peuvent dire que le phénomène de la nouvelle émigration 

espagnole ne devrait pas être considéré comme un phénomène inquiétant (González 

Enríquez, 2013). 

Au contraire, des voix sô®l¯vent pour d®noncer les donn®es officielles qui sous-

représentent la véritable étendue de l'émigration actuelle et ses principales 

caractéristiques (González Ferrer, 2014 ; Aparicio Gómez, 2014 ; González Enríquez, 

2014a ; Romero Valiente et Hidalgo-Capitán, 2014). Pour affiner cette sous-

représentation, González Ferrer (2013a), en utilisant les statistiques officielles des pays 

d'origine et les principales destinations, estime que le nombre d'émigrants espagnols 

pour la période 2008-2013 pourrait être plus proche de 700 000 personnes. Pourtant, des 

voix dissidentes suggèrent que la temporalité de certains mouvements migratoires, en 
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particulier dans le cadre de l'UE, empêchent la réalisation de ce type dôestimations 

(Romero Valiente et Hidalgo-Capitán, 2014 ; Aparicio Gómez, 2014). Ainsi, selon ces 

derniers ce sont des données qui devraient être prises avec prudence et en les 

considérant toujours comme des données approximatives. 

En ce qui concerne les récents mouvements de population espagnole vers d'autres pays, 

les désinscriptions dans le recensement en origine et les inscriptions dans le 

recensement d'Espagnols résidant à l'étranger (PERE) correspondent pour la plupart au 

continent américain (107.594), où les principaux pays sont l'Argentine, les États-Unis et 

l'Equateur ; et le second continent d'enregistrement est l'Europe (57 209) et le premier 

pays d'inscription est la France, suivie de la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Comme 

déjà mentionné, il est possible que bon nombre de ces chiffres soient plus élevés,  

puisquôil faut prendre en compte que les inscriptions dans les pays d'Am®rique latine ou 

au Maroc (représentant également des données importantes) sont sûrement, pour la 

plupart, des personnes retournant dans leur pays d'origine (Aparicio Gómez, 2014 ; 

González Ferrer, 2013b). Pour les personnes émigrant vers les pays européens ou aux 

États-Unis, il existe des preuves pour affirmer que ce sont des Espagnols nés en 

Espagne. Par ailleurs, les données sur les Espagnols nés dans un autre pays sont 

également pertinentes parmi ceux déplacés en Europe, de sorte que les re-émigrations 

sont également importantes. De plus, en termes absolus, le groupe d'âge de 25 à 34 ans 

est le plus nombreux parmi les inscrits dans la plupart des pays (Bermúdez et Brey, 

2014). 

Certaines études sur l'émigration récente des Espagnols indiquent que la plupart sont 

des étrangers ou des migrants nationalisés, hommes, de plus de 45 ans (González Ferrer, 

2013a ; González Enríquez, 2013 ; González Enríquez et Martinez Romera, 2014). En 

outre, une recherche récente centrée sur les personnes nées en Espagne avec les deux 

parents de même origine soutient l'idée que la plupart des émigrants récents ne sont pas 

parmi les plus jeunes cohortes, mais plus près du groupe de 31 à 40 ans (Aparicio 

Gómez, 2014). Ensuite, il semble que la nouvelle migration comprenne également une 

majorité de personnes hautement qualifiées, mais ces études ont tendance à s'appuyer 

sur des recherches non représentatives statistiquement (Aparicio Gómez, 2014 ; 
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González Enríquez et Martinez Romero, 2014 ; Herrera, 2014 ; Izquierdo et al., 2014; 

Moreno Navarrete, 2013). 

Les différents constats présentés jusqu'ici montrent la pertinence de continuer à 

développer la recherche empirique dans ce domaine, à partir de la comparaison des 

sources primaires et secondaires. 

Aspects positifs du contexte socio-économique d'accueil 

Les aspects séduisants du contexte toulousain s'expliquent depuis longtemps par la 

présence d'infrastructures pour l'enseignement supérieur et la recherche, l'ancrage et le 

développement des activités économiques à forte valeur ajoutée, tels que l'aéronautique 

ou le secteur biomédical et une position géographique favorable ainsi qu'une image 

"positive" de l'environnement (Jalabert, 1995). 

Depuis longtemps, cette ville se trouve dans une situation ou contexte, de certaine 

concurrence entre les villes pour attirer et promouvoir des activités économiques dans 

l'environnement (Bourret et al., 2016). Mais, ces avantages sont considérés comme 

insuffisants depuis les dernières années, pour assurer l'attractivité d'un territoire. Bien 

qu'il existe certaines catégories de la population, particulièrement intéressées pour 

résider dans des endroits urbanisés comme Toulouse, je pourrais me demander dans ma 

th¯se si l'®chantillon ®tudi® rel¯ve dôune cat®gorie particuli¯re. Ces personnes 

intéressées pour vivre dans des zones urbanisées, auraient des stratégies 

professionnelles semblables à ce que certains appellent les classes créatives (Delporte, 

2005), composées de personnes ayant un niveau de revenus confortable, hautement 

diplômées, mobiles et donnant une certaine importance aux « environnements urbains » 

dans leurs préférences. 

En somme, il y aurait un consensus sur l'attractivité de l'environnement socio-

économique de la région métropolitaine de Toulouse, au moins jusqu'en 2014, afin de 

promouvoir et d'approvisionner les possibilités de formation et d'emploi qui attirent des 

gens d'autres régions de France ou de l'étranger, pour venir résider dans cette ville. En 

effet, des travaux s'interrogent sur ce qui encourage ces gens à rester (Bourret et al. 
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2016). En fait, l'agglomération de Toulouse est un territoire où de nombreuses 

personnes arrivent chaque année, ou changent leur lieu de résidence dans ce périmètre. 

En ce qui concerne ma thèse, je pars d'un questionnement sur la présence de liens entre 

ces aspects attractifs du contexte toulousain, le « milieu urbain » et l'étendue dispersée 

qui caractérise le territoire de la ville. Une ville qui est fortement marquée par la 

mobilité de ceux qui y vivent, ou de ceux qui arrivent ou quittent la ville. Alors que 

jusqu'à présent la situation était ainsi, nous verrons ce qui va se passer dans un avenir 

proche. 

Proximité géographique et vagues historiques d'Espagnols en France  

Les caractéristiques socio-économiques de la ville comprennent une proximité 

géographique du lieu d'origine qui peut favoriser certaines installations dans ce lieu de 

résidence et le maintien des liens et des déplacements fréquents vers le lieu d'origine. 

En outre, un autre facteur pris en compte dans la construction de la problématique de 

recherche était d'étudier les vagues historiques d'Espagnols ayant migré en France. 

Même en considérant cette idée initiale, après avoir commencé le travail sur le terrain, 

j'ai réalisé l'absence de lien entre les individus qui sont arrivés au cours des périodes 

précédentes de ceux arrivant actuellement. Pour continuer, je propose un aperçu des 

vagues historiques d'Espagnols en France. D'abord, dans le dernier tiers du XIX
e
 siècle, 

on commence à observer l'arrivée constante de migrants espagnols en France, 

concr¯tement en 1880, 62 000 personnes ont ®t® enregistr®es et côest en 1931 que 

l'augmentation constante atteint son apogée avec 351 900 personnes (Vargas, 2010). À 

partir de ce moment-l¨, sôest amorc®e une baisse, s¾rement li®e ¨ la deuxi¯me 

République en Espagne. On observe que déjà dans cette période, les trois quarts des 

émigrants espagnols exilés ou résidant sur le sol français, vivaient dans les régions 

frontalières du sud-ouest jusqu'à la Méditerranée, principalement dans les zones 

agricoles. La migration du début du XX
e
 siècle a été causée principalement par la 

famine dans les zones rurales espagnoles, devenant progressivement une émigration 

politique. Le premier facteur déclencheur de l'immigration massive d'Espagnols en 

France (dont les Catalans représentaient plus des trois quarts de l'immigration totale), a 
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été la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle la France demande beaucoup de 

main-d'îuvre dans le secteur agricole et une pr®sence plus faible dans l'industrie (Lillo, 

2006). 

Depuis le début de la guerre civile espagnole, le 18 juillet 1936, trois vagues d'exilés 

républicains en France ont été détectées : la première arrivée est estimée à entre 15 000, 

voire 20 000 personnes au début du conflit ; la seconde, à partir de la perte du Pays 

basque, de la Cantabrie et des Asturies par les républicains, a connu un exode de 125 

000 personnes ; Lors de la troisième vague de réfugiés causée par l'occupation du Haut-

Aragon (du printemps ¨ la fin de lôann®e1938), 45 000 Espagnols (soldats républicains 

et civils) ont trouvé refuge en France. À la fin du conflit, au cours de La Retirada, dès 

1939, 170 000 civils parviennent à franchir la frontière. Dans les premiers mois sont 

enregistrés sur le sol français un total de 465 000 réfugiés. 

Plus tard, à la fin des années 50 et durant les années 60 est arrivée une dernière vague 

d'Espagnols vers le nord de l'Europe, avec un million et demi d'émigrants. La Suisse a 

été la principale destination (38 %), suivie de l'Allemagne (35 %) et la France (22 %). 

Ces chiffres correspondent au recensement des différentes entrées légales par pays, on 

peut supposer ainsi que le total est sûrement plus élevé (Moradiellos, 2000 ; Santos 

Julià, 1999). Au cours de cette période, la France a accueilli 436 000 travailleurs et en 

1968, les citoyens d'origine espagnole constituaient le premier groupe d'immigrants 

étrangers, avec 607 184 personnes. 

À l'heure actuelle, selon l'Institut National français d'Études Démographiques (INED, 

2013), 245 104 personnes de nationalité espagnole résident en France. Concrètement, 

parmi ces personnes sont comptées celles qui sont nées en Espagne et qui ont obtenu la 

nationalité à partir de la loi 52/2007 pour la mémoire historique. Les personnes qui ont 

obtenu récemment la nationalité espagnole grâce à cette loi sont généralement nées en 

France, ou y ont vécu une grande partie de leur vie, mais ont des origines familiales en 

Espagne. Cette situation bouleverse donc la lecture sur les mouvements des autres 

Espagnols récemment installés en France.  



Introduction française 

 

27 

 

 

 

Concernant les résidents de nationalité espagnole à Toulouse : 4 475 ont été enregistrés 

en 2013, selon le recensement français (INSEE, 2013). Ceci en fait la deuxième plus 

grande ville après Paris en nombre de citoyens de cette origine. Bien que ce nombre 

semble réduit, il est certainement éloigné de la réalité si l'on considère le nombre de 

citoyens de nationalité espagnole enregistrés au consulat de Toulouse en 2015 qui était 

de 28 000 personnes. En outre, la forte augmentation de la population d'origine 

espagnole au cours des dernières années est évidente puisque dans la période 2006-

2015, le nombre d'Espagnols inscrits au Consulat a augmenté d'environ 10 000 

personnes. Malgré la loi de mémoire historique, il est clair que les personnes nées en 

Espagne, récemment installées à Toulouse, constituent une part de plus en plus 

significative. D'autre part, il est possible que ces données soient sous-représentées par 

rapport à la réalité, étant donnés les cas d'expériences de courtes périodes de mobilité,  

les personnes ne s'inscrivent pas au Consulat, à moins qu'elles aient besoin de certains 

services ou procédures administratives spécifiques (renouvellement des papiers 

d'identité, exercice du droit de vote, ou autres procédures similaires). De plus, les 

individus ne font pas partie du recensement avant au moins deux ans de résidence et de 

travail réglementé dans la ville et dépendent toujours de la situation et du lieu de 

résidence ou de leur situation personnelle ou familiale. 

La dynamique de la recherche et les hypothèses proposées  

Cette recherche a commencé à partir d'une première réflexion sur l'implication des 

relations dans les processus migratoires et l'accès à l'emploi de l'étude de cas proposée. 

Dans un premier temps, sur la base plus tôt exposée, il est apparu opportun de mener 

cette th¯se du fait dôune triple motivation : empirique, théorique et méthodologique. La 

première étape a consisté à procéder à un examen de la littérature sociologique sur ce 

sujet d'étude, pour répondre aux différentes contributions et perspectives abordées sur la 

question et les contributions empiriques existantes. De cet examen initial, et de la 

construction théorique ultérieure, j'ai élaboré un certain nombre d'objectifs spécifiques 

que j'ai présentés dans la première partie de cette introduction. Ces objectifs m'ont 

permis de répondre à la remise en cause initiale de la problématique et contribuer aux 
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débats sociologiques considérés. Ensuite, les objectifs ont été transformés en hypothèses 

et étant fondées sur des preuves empiriques d'autres travaux, ces différentes démarches 

m'ont permis de d®finir un mod¯le d'analyse permettant dôarticuler l'approche th®orique 

et une validation empirique postérieure. 

Les hypothèses sont présentées et argumentées de manière détaillée à la fin du premier 

chapitre. Les deux premières hypothèses ont été soulevées par rapport au premier 

objectif axé sur la compréhension des stratégies du projet de migration temporaire, 

compte tenu des parcours professionnels des personnes et l'implication des relations 

dans le processus d'accès à l'emploi de la population étudiée : 

Hypothèse 1 (H1) : il existe une variété d'itinéraires de transition de la formation à 

l'emploi des jeunes récemment installés à Toulouse. De plus, la diversité des voies 

d'accès à l'emploi est conditionnée par les facteurs structurels de risque du marché du 

travail du pays d'origine, par les possibilités du contexte socio-économique de 

destination et par le niveau d'éducation et l'activité professionnelle de la population 

étudiée. 

Hypothèse 2 (H2) : l'organisation du projet migratoire est liée à l'expérience 

professionnelle et personnelle. Et la construction d'une stratégie est influencée par les 

chaînes relationnelles d'accès aux ressources (H2.1.) avant la mobilité individuelle ou 

familiale (si elles existent). Les trois hypothèses suivantes sont détaillées à partir du 

deuxième objectif de la thèse qui portait sur la compréhension des formes d'insertion 

sociale et la stabilisation relationnelle de la population migrante à Toulouse, basée sur la 

dynamique de sociabilité et la recherche de soutien social transnational. 

Hypothèse 3 (H3) : les jeunes cherchent un emploi à Toulouse du fait des avantages 

offerts par ce contexte (travail, éducation, famille, loisirs, amis...). Lôacc¯s aux 

informations transnationales peut faciliter le processus d'installation et la recherche 

d'emploi. Le fait de faire partie de divers cercles de relations explique la structure et la 

composition des réseaux personnels et les stratégies de sociabilité qui se développeront. 
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Hypothèse 4 (H4) : les réseaux personnels sont des structures informelles de soutien 

social et motivent (ou non) la génération de nouvelles ressources utiles pendant la phase 

de stabilisation relationnelle et d'organisation de la vie après la mobilité. 

Hypothèse 5 (H5) : le processus de stabilisation au sein du lieu d'installation est 

influencé par le projet migratoire, par les chaînes relationnelles présentes à l'arrivée et le 

temps de séjour à Toulouse. Les chaînes relationnelles persistent ou se transforment 

dans la phase post-migration dans différents cercles de sociabilité et de soutien, ce qui 

contribue à la construction d'un réseau personnel transnational. En outre, la structure et 

la composition des réseaux personnels transnationaux sont influencées par les 

caractéristiques socio-démographiques des individus (niveau d'éducation, profession, 

genre, âge ou la situation de couple ou de famille). 

c. Approche méthodologique et échantillon d'étude  

Ce travail suit une stratégie mixte de recherche, à partir de la combinaison de l'analyse 

des réseaux personnels et des chaînes relationnelles d'accès aux ressources, en plus de 

prendre en compte la perspective qualitative de l'expérience biographique des personnes 

de l'échantillon. Cette conception articule la combinaison de données qualitatives et 

quantitatives, tout en tenant compte de la perspective dynamique des processus de 

mobilité et d'accès à l'emploi. Cette combinaison permet la comparaison statistique de 

l'échantillon comme une étude de cas, mais n'est pas statistiquement représentative de la 

population générale, ce qui complète et enrichit de délinéation intensive et 

contextualisée des histoires de vie individuelles de la population étudiée. 

Les différentes techniques utilisées ici sont les entretiens biographiques semi-directifs 

de cycle de vie, le questionnaire des réseaux personnels et l'observation participante. 

Tout d'abord, les entretiens ont permis de recueillir des informations sur l'itinéraire de 

vie et la délimitation des séquences d'accès aux ressources à partir des narrations 

quantifiées de 57 personnes de l'échantillon. La partie qualitative de l'entretien consistait 

en une conversation à partir d'un guide d'entretien classique et en même temps, au cours 

de sa r®alisation, il sôagissait de rester attentif en demandant les informations 
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nécessaires pour construire les narrations sur l'accès aux ressources, qui me 

permettraient de faire l'analyse ultérieure des séquences. 

D'autre part, le questionnaire sur les réseaux personnels complété par 54 personnes, 

même si l'échantillon complet est composée de 57 personnes, en raison de l'incapacité 

ou la volonté de ne pas répondre au questionnaire par trois personnes de l'échantillon. 

Ce questionnaire consiste à identifier une liste de personnes variables (alteri) en lien 

avec la personne interviewée (ego). La liste des personnes identifiées suit à la réponse à 

huit générateurs de noms liés au partage des ressources de soutien et à des situations de 

sociabilité entre alter et ego où ils participent ensemble. Ma conception du questionnaire 

est inspiré par d'autres enquêtes de réseaux de soutien (Fischer, 1982 ; Grossetti, 2005). 

Les situations d'observation participante se composent d'une série de rencontres plus ou 

moins prévues et parfois inattendues et informelles, allant de petits groupes de deux ou 

trois personnes, à des situations composées de quinze à vingt personnes. En général, il 

sôagissait de r®unions entre amis, auxquelles j'®tais invit®e, ¨ des conversations 

informelles qui me permettaient de connaître les histoires de vie des personnes. Les 

personnes avec qui je parlais pouvaient me fournir le contact dôautres personnes avec 

qui réaliser un entretien pour compléter l'échantillon. Ces situations ont fait partie de la 

phase exploratoire de la recherche, pour la constitution de l'échantillon. 

Les critères de construction de l'échantillon consistaient à sélectionner les personnes 

ayant des caractéristiques les plus diverses possibles en fonction de leur âge (20-40 

ans), le genre, le niveau d'éducation, l'activité professionnelle, le temps de séjour dans la 

ville (de quelques mois à dix ans) et la situation de couple et de famille. J'ai réalisé le 

travail de terrain de novembre 2012 à mai 2014. Cette période comprend la prise de 

contact avec les personnes de l'échantillon, les observations participantes, les entretiens 

et les questionnaires des réseaux personnels. 

En ce qui concerne la constitution de l'échantillon, j'ai eu un certain nombre de 

difficultés qui m'ont amenée à prolonger l'âge des individus (jusqu'à 40 ans). La 

première raison est liée aux donnés de contexte. Les caractéristiques de la population 

des immigrants récents espagnols ont changé pour passer de 25 à 34 ans (gamme qui 



Introduction française 

 

31 

 

 

 

comprend 47 % de l'échantillon de ceux qui ont entre 20 et 49 ans, avec une moyenne 

de 29 ans). Le deuxième critère était empirique, parce que l'accès aux personnes 

enquêtées s'est fait par la méthode de boule de neige. Ainsi, avec l'idée de diversifier la 

population en fonction de leur niveau d'éducation, j'ai trouvé des gens jusqu'à 49 ans 

(bien que la gamme de 40 à 49 constitue seulement 7 % de l'échantillon). 

Enfin, j'ai gardé le concept de jeunesse dans le titre et tout au long de la thèse pour trois 

raisons. La première portait sur une question d'âge, puisque 93 % des personnes de 

l'échantillon ont entre 20 et 37 ans. La seconde repose sur l'idée que les voies d'entrée à 

l'âge adulte diffèrent en fonction des pays et l'Espagne se caractérise par une entrée 

tardive (Van de Velde, 2008 ; Gaviria 2001). La dernière raison est la mise en îuvre 

d'un système fondé sur une idée rétrospective de l'analyse du cours de la vie. En effet, je 

me suis intéressée non seulement au processus actuel de mobilité et d'accès à l'emploi, 

mais aussi aux expériences précédentes, au cours de la formation supérieure, quand la 

plupart des personnes de l'échantillon n'était pas entrée dans l'âge adulte ou était en train 

de le faire. La centralité de cet intérêt analytique détermine l'importance de tenir compte 

des résultats de cette recherche portant sur la migration des jeunes. 

d. Structure du document  

Cette thèse est organisée en deux parties et cinq chapitres. La première partie du 

premier chapitre, recueille l'état de la littérature utilisée pour placer le point de vue 

sociologique du travail qui est à l'intersection des études sur les migrations 

transnationales et l'analyse de l'accès à l'emploi, en étudiant le rôle des réseaux sociaux 

dans le processus de migration et la dynamique de l'accès à l'emploi. La dernière partie 

du premier chapitre présente le modèle analytique proposé. Le deuxième chapitre se 

concentre sur la conception méthodologique qui guide l'approche empirique de la thèse. 

La deuxième partie contient les trois chapitres des résultats centraux de la thèse et je 

présente la discussion des analyses réalisées. Cette partie se termine par les conclusions 

de la thèse. 

Le premier chapitre intitulé État de l'art et modèle d'analyse : la mobilité et l'insertion 

professionnelle des jeunes, présente les prémisses théoriques et la perspective 
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sociologique abordée. Sur la base d'une sociologie compréhensive pour étudier les 

phénomènes sociaux, en mettant l'accent sur les interactions sociales comme point 

central de l'analyse, je présente ensuite les travaux de référence pour la conception de la 

thèse. D'abord, je considère les recherches portant sur l'approche dynamique et 

biographique. Ensuite, je délimite des recherches sur la migration dans une perspective 

transnationale. Dans une autre section, je présente d'autres recherches empiriques sur les 

voies d'accès à l'âge adulte. Enfin, une synthèse des principales contributions de l'étude 

de l'implication des relations dans les processus d'accès à l'emploi est présentée. La 

dernière section de ce chapitre expose les hypothèses et le modèle d'analyse de la 

recherche. 

Le deuxième chapitre soulève l'articulation méthodologique proposée et est divisé en 

quatre parties. Dans la première partie, je présente une justification détaillée sur l'intérêt 

de procéder à l'étude de cas. Dans la deuxième, je propose les bases théoriques et 

méthodologiques constituant la conception de cette thèse, ainsi que la discussion du 

procédé mixte. Et dans la troisième partie du chapitre j'indique comment la méthode 

mixte est mobilisée avec l'analyse des réseaux sociaux (ARS). La proposition et la 

conception de la recherche sont présentées dans la quatrième section. Dans la cinquième 

partie, j'indique la stratégie de travail effectué à partir de l'obtention des données 

qualitatives et quantitatives primaires. 

Dans la deuxième partie, les résultats et les analyses sont présentés. Le troisième 

chapitre est intitulé Le départ et l'installation : influence des itinéraires de vie au cours 

des processus de mobilité. Tout au long du chapitre, les résultats de l'analyse mixte des 

entretiens sont exposés. Cette analyse aborde simultanément les aspects biographiques 

dans la configuration des itinéraires et une analyse quantitative et qualitative des 

séquences d'accès aux ressources utiles pour obtenir un emploi et organiser l'installation 

à Toulouse. 

Le quatrième chapitre a pour titre L'accès à l'emploi après un processus de mobilité : 

des moyens de faire face à l'incertitude. Dans ce chapitre, il sôagit de pr®senter les 

résultats des processus d'accès aux ressources et la combinaison méthodologique mixte, 

qualitative et quantitative, qui explique l'insertion à l'emploi des personnes étudiées. 
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Le cinquième chapitre est intitulé Quel type de réseaux personnels transnationaux de 

soutien et de sociabilité ? Dans ce dernier chapitre, les résultats d'analyse des réseaux 

personnels des jeunes espagnols à Toulouse sont analysés, en essayant de comprendre 

leur configuration et en prenant en compte les différentes étapes du processus de 

mobilité. Dans ce processus, l'importance d'une relation apparaît entre les 

caractéristiques des réseaux personnels et les différents stades de développement : a) 

L'étape précédant le déplacement ; b) Le moment initial à l'arrivé, et c) L'étape de « 

stabilité » ou « consolidation » (placé pour l'échantillon entre six mois et sept ans de 

résidence dans la ville). 

Le dernier chapitre de conclusions rassemble et résume les résultats et contributions de 

l'analyse empirique réalisés pour comprendre la problématique d'étude et la validation 

des hypothèses. Les conclusions ont été divisées en trois sections : la première partie 

présente une synthèse de tous les chapitres de la thèse, mettant l'accent sur les résultats 

empiriques des chapitres ; La deuxième partie se concentre sur l'articulation des 

différentes lignes de résultats, les contributions de la thèse et sa discussion ; Enfin, une 

troisième partie présente les limites de la thèse et les futures pistes de recherche 

envisageables. 

La thèse se termine avec une annexe qui expose le matériel de recherche utilisé. Il est 

présenté pour montrer que le processus qui a permis l'obtention des résultats soit aussi 

transparent que possible. L'annexe se compose ®galement dô®l®ments et de données du 

contexte de la recherche, de la méthodologie et des résultats. 
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Introducción  

a. Presentación de la investigación 

El inicio del proyecto de mi tesis comenzó con la reflexión acerca de la inserción 

profesional de jóvenes de cualquier condición, origen y nivel de formación. La 

interrogación inicial nacía de la voluntad de explicar el proceso de transición de la 

formación al empleo en los momentos previos y durante el camino de acceso a la vida 

adulta. Aunque, gracias a una serie de conversaciones académicas, entre supervisores y 

colegas, y de poner de relieve el impacto de las consecuencias de la crisis económica y 

financiera global iniciada en 2008 fui perfilando el diseño de la investigación. En los 

medios de comunicación, en las conversaciones entre amigos, en las experiencias de 

otros, en la mías, se empezaban a ver las tendencias de movilidad de jóvenes españoles 

fuera del Estado. Es más, el reflejo demográfico de que España perdía población era 

cada vez más evidente, tras el boom inmigratorio iniciado en el año 2000, la población 

residente en España se había reducido por primera vez en 2013 en 50.000 personas 

(INE, 2013). Si bien la mayoría de personas que se marchaban desde 2008 eran 

esencialmente extranjeras recientemente llegadas a España, el número de personas con 

documentación española que emigraban no dejaba de crecer (González-Ferrer, 2013). 

Combinadas a estas cifras estaban las de desempleo, completamente aterradoras, en 

2012 se superaban los seis millones de parados (INE, 2012), la tasa de desempleo 

general era del 25% y entre los jóvenes de entre 20 y 24 años se acercaba al 50%, 

mientras que entre los que tenían entre 25 y 29 superaba el 30%.  

A partir de estas constataciones, me pareció relevante realizar un estudio de caso sobre 

la emigración y el acceso al empleo de españoles en el área metropolitana de Toulouse. 

Lo que me conducía a construir la investigación teniendo en cuenta mi proceso personal 

y las similitudes con mi objeto de investigación. Por ello, mi posicionamiento como 

estudiante de doctorado, que compartía el momento de vida de muchas de las personas 

entrevistadas, las preocupaciones, las dudas, la incertidumbre, se convirtieron en una 

guía para diseñar la investigación. Mi posición se centraba en observar, saber quiénes 

formaban parte de mi caso de estudio, y hacerme preguntas sobre la problemática 
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estudiada. Tratando de descubrir, de objetivar y de estar atenta a las evidencias sobre los 

sistemas de referencia comunes entre el grupo estudiado y mi propia experiencia. Era un 

camino que me llevaba, poco a poco, a reconocer lo extraño de lo nuevo, lo desconocido 

de lo familiar, a distinguirlo. Este ejercicio de posicionamiento, me permitió, a la vez, 

acercarme a la problemática de estudio, pero también contribuir a su construcción, 

desde las primeras incursiones del trabajo de campo, hasta la escritura del manuscrito. 

Así, esta tesis doctoral, tiene como objetivo principal conocer las estrategias de 

migración y acceso al empleo de la población joven española en Toulouse, 

considerando la implicación de las redes de relaciones interpersonales de sociabilidad y 

apoyo social en dicho proceso. A la vez que pretende desvelar la influencia del 

itinerario biográfico y profesional en el estudio de dicho fenómeno para entrever las 

lógicas de acceso a la edad adulta, de inserción social en el lugar de instalación y 

configuración de las relaciones transnacionales. La tesis se inscribe en la intersección 

entre los estudios migratorios transnacionales y el análisis del acceso al empleo, 

analizando el papel de las redes sociales tanto en el proceso migratorio como en el 

acceso al empleo. Además, la investigación realiza una reflexión metodológica sobre la 

aplicación de las metodologías mixtas en el estudio de los procesos dinámicos y el 

análisis de redes. Para ilustrar el uso de las metodologías mixtas, se usa el método de las 

narraciones cuantificadas y de las cadenas relacionales de acceso a los recursos, así 

como el análisis de las redes personales de la población estudiada y de sus itinerarios de 

vida.  

b. Interés de la problemática y de la elección del caso de estudio 

Objetivos de la investigación 

Esta tesis aborda un fenómeno de interés social y sociológico de actualidad, que está 

influenciado por la crisis económica y financiera global, iniciada en 2008.  

Por lo que la investigación se centra como primer objetivo identificar y explicar las 

estrategias de organización y realización del proyecto migratorio de carácter temporal, 

construido en base a los criterios de la trayectoria profesional (pasada, presente y 



Introducción 

 

37 

 

 

 

futura), y en función de los modelos de transición de la formación al empleo de la 

población joven española recientemente instalada en Toulouse. La decisión de iniciar un 

periodo de expatriación se explica, en gran parte, por las características del contexto de 

riesgo en el lugar de origen. En resumen, las estrategias de organización del proceso de 

movilidad son el producto de una sucesión de situaciones de interacción, basadas en 

relaciones transnacionales más o menos cercanas, que contribuyen a construir y activar 

una serie de informaciones útiles, que permiten acceder a recursos concretos para saber 

cómo buscar y encontrar un empleo, así como organizar la vida en Toulouse (en 

relación a la instalación residencial, conocer a gente, saber qué hacer o dónde).  

A partir de estos razonamientos se desprende el segundo objetivo específico de la tesis: 

identificar y explicar la diversidad de formas de inserción social, acceso a la edad adulta 

y estabilización relacional de la población migrante en Toulouse. Dichas estrategias 

relacionales se establecen teniendo en cuenta las dinámicas de sociabilidad y búsqueda 

de apoyo social en el lugar de instalación, así como el desarrollo de un estilo de vida en 

el contexto en que las personas desarrollan su vida cotidiana. Esta explicación, se basa 

en un punto de vista transnacional y considera las redes personales en constante 

construcción y transformación, como el producto de estrategias implicadas en las 

interacciones y círculos sociales en los que las personas se encuentran involucradas, sin 

dejar de lado los condicionantes estructurales en los que las personas se inscriben.  

A partir de este segundo objetivo central, deriva un primer sub-objetivo específico 

centrado en comprender las estructuras de sociabilidad y apoyo social presentes en las 

redes personales de la población estudiada. Estos vínculos interpersonales 

transnacionales, permiten discernir la emergencia de espacios o colectivos de 

sociabilidad, en los que se recogen modos de vida cosmopolita, estrategias de carrera 

profesional, que a su vez favorecen a generar prácticas de transición y adaptación a la 

vida adulta. 

De estas cuestiones se desprende el segundo sub-objetivo específico, derivado del 

segundo objetivo de la tesis, que consiste en identificar la forma en que la presencia e 

identificación de colectivos transnacionales modela las redes personales y la 

estabilización relacional de estas personas en el lugar de destino. Asimismo, he 

considerado esencial la persistencia en la red personal de relaciones identificadas en la 
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etapa inicial, o de instalación, como elemento explicativo de la capacidad de insertarse 

en contextos sociales en el lugar de residencia. Este juego de influencias recíprocas 

entre redes personales más o menos estabilizadas, relaciones identificadas en la etapa 

inicial de la migración e interacción entre relaciones personales que generan colectivos 

de sociabilidad transnacional, contribuyen a la explicación de los fenómenos de 

expatriación y migración laboral abordados en esta tesis.  

Justificación de la pertinencia y contexto de referencia  

Cada vez hay más estudios que respaldan la idea que la migración desde los territorios 

del Sur al Norte de Europa se ha reactivado en los últimos años como estrategia de los 

ciudadanos para adaptarse a un entorno socio-económico adverso (Lafleur y Stanek, 

2016). Puesto que la crisis económica y financiera global ha afectado a la Unión 

Europea (UE) de forma severa desde 2008. Aunque se trata de un fenómeno que 

comenzó en las economías avanzadas y luego se extendió por todo el mundo, su 

impacto y sus implicaciones no han sido homogéneas en toda la UE. Mientras que 

algunos países del Norte de la UE han resistido relativamente bien la crisis y han 

logrado recuperarse, otros, especialmente en el Sur, han sufrido la inestabilidad 

financiera a largo plazo, y especialmente durante el periodo 2008-2012 registraron altas 

tasas de desempleo y condiciones de vida cada vez peores en sectores amplios de la 

población (Lafleur y Stanek, 2016) que han continuado hasta la actualidad. En este 

entorno socioeconómico en deterioro, los ciudadanos de la UE han desarrollado una 

amplia variedad de estrategias para responder a la crisis, como la formación para 

adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado laboral, o la migración a otros 

países miembros en los que el mercado de trabajo seguía siendo atractivo en ese 

periodo.  

Uno de los países del Sur de la UE que ha sufrido mayores impactos de la crisis 

económica y financiera global ha sido España. Aunque hasta los años setenta España 

fuese un país de emigración (Romero Valiente, 2003), en el periodo 2000-2009 España 

recibió un promedio de casi medio millón de personas nacidas en el extranjero 

anualmente. En ese periodo, a medida que su economía se expandía y fomentaba la 
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llegada de trabajadores de otros países, se convirtió en el segundo mayor receptor de 

inmigrantes en términos absolutos en la OCDE después de Estados Unidos (Arango, 

2013). Desde mediados de los años noventa, España experimentó un periodo de fuerte y 

sostenido crecimiento económico, llegando en 2007 a una tasa de ocupación del 65,79% 

justo por debajo de la media de la UE-28 (OECD, 2017). Respecto a las tasas de 

desempleo, en 2007 el desempleo descendió a un mínimo histórico del 8,58%, que se 

situaba a menos de dos puntos por encima de la tasa de la UE-28 (OECD, 2017) .  

Sin embargo, con la profundización de la crisis, el mercado de trabajo se vio 

severamente afectado, provocando dos consecuencias fundamentales: el creciente 

desempleo y la emigración, así como la disminución de la inmigración (Bermúdez y 

Brey, 2016). La crisis iniciada a finales de 2007 provocó una situación mucho más 

dramática que las recesiones de los años setenta y de principios de los noventa, tanto en 

términos de desaceleración económica como de pérdida de empleos (Ortega y Peñalosa, 

2012). Como consecuencia las tasas de ocupación descendieron hasta niveles 

registrados a principios del siglo XXI y el desempleo superó el 24% en la población 

general durante el periodo 2012-2014, casi un 15% más que la media de la UE-

28(OECD, 2017). Por otro lado, más del 29% de la población de España se considera en 

riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la desigualdad de ingresos ha 

aumentado en este periodo (Bermúdez y Brey, 2016).  

Además, respecto al interés de esta tesis, el grupo de población joven parece ser el más 

afectado respecto a sus oportunidades en el mercado de trabajo (OPAM, 2012). En el 

año 2014 más de la mitad de los jóvenes de 20 a 24 años económicamente activos 

estaban en desempleo, así como el 30% de los que tenían entre 25 y 29 años  (EPA, 

INE). Aunque los jóvenes han estado tradicionalmente más expuestos al desempleo, el 

impacto de la crisis actual ha generado preocupación por la pérdida de capital humano 

debido a la inactividad o la emigración (González Enríquez y Martínez Romera, 2014; 

Navarrete Moreno, 2013). 

Respecto al nivel educativo, mientras los jóvenes con niveles educativos inferiores 

tienen más dificultades de encontrar un empleo, incluso a finales del 2014 el 14,3% de 

jóvenes altamente cualificados estaban en desempleo (EPA, INE). 
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Debido a estos factores, a partir de 2010, la balanza migratoria se invirtió, España dejó 

de ser un país receptor de población y pasó a tener una mayor tasa de emigración. 

Aunque se trata de un fenómeno reciente, que genera controversia, y todavía hay una 

falta de conocimiento detallado sobre la emigración de españoles en el exterior, así 

como del regreso de población nacionalizada en España a sus países de origen o que 

emigra a terceros países. Aún así, cada vez hay más evidencias empíricas  sobre estos 

nuevos movimientos de población. Entre las que se encuentran los resultados de esta 

tesis.  

Aunque existe cierta polarización entre las visiones sobre el fenómeno, algunos lo 

consideran un fenómeno limitado, centrado mayoritariamente en las migraciones de 

retorno y de re-migración a terceros países debido al descenso de oportunidades 

laborales (González Ferrer, 2013a; González Enríquez, 2013; González Enríquez y 

Martínez Romera, 2014). Otros, especialmente los medios de comunicación y algunos 

discursos públicos, consideran la emigración de jóvenes españoles altamente 

cualificados como una elección en busca de nuevas experiencias o como parte de una 

fuerza de trabajo globalizada, más que como una respuesta negativa a las consecuencias 

de la crisis y de la falta de oportunidades laborales en origen. O que el fenómeno de la 

nueva emigración de españoles no se debe considerar un fenómeno preocupante 

(González Enríquez, 2013).  

Por el contrario, hay voces que señalan que los datos oficiales sub-representan la 

verdadera extensión de la emigración actual y sus principales características (González 

Ferrer, 2014; Aparicio Gómez, 2014; González Enríquez, 2014a; Romero Valiente e 

Hidalgo-Capitán, 2014). Para matizar ésta sub-representación, González Ferrer (2013a), 

utilizando estadísticas oficiales de países de origen y principales destinos, considera que 

el número de emigrantes españoles desde 2008 podría estar más cerca de los 700.000. 

Aunque voces discordantes indican que la temporalidad de algunos movimientos 

migratorios, especialmente en el marco de la UE, dificultan estas estimaciones (Romero 

Valiente e Hidalgo Capitán, 2014; Aparicio Gómez, 2014), por lo que se deben tomar 

con precaución y siempre considerándolas como datos aproximativos. 

En cuanto a los movimientos recientes de población española a otros países, a partir de 

las bajas en el Padrón y los registros en el Padrón de Españoles Registrados en el 
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Extranjero (PERE)  la mayor parte se registraron en países de América (107.594), donde 

los principales países fueron Argentina, Estados Unidos y Ecuador; y el segundo 

continente de registro es la UE (57.209), entre los cuales el primer país de registro fue 

Francia, seguido de Reino Unido y Alemania. Como ya se ha dicho antes, es posible 

que muchas de estas cifras sean superiores en realidad. Hay que tener en cuenta que 

entre los registros a países de Latino América o Marruecos que también presenta datos 

de registro significativos, la mayor parte de la población son personas que retornan a su 

país de origen (Aparicio Gómez, 2014; González Ferrer, 2013b). Mientras que entre las 

personas que emigran a países Europeos o a Estados Unidos, existen evidencias para 

afirmar que se trata de españoles nacidos en España. Además, los datos de españoles 

nacidos en otro país también son relevantes entre los registrados en Europa, por lo que 

las re-emigraciones también son importantes. Además, en cifras absolutas, el grupo de 

edad de 25-34 años es mayoritario entre los registrados en la mayoría de países 

(Bermúdez y Brey, 2014).  

Algunos estudios realizados sobre la emigración reciente de españoles indican que la 

mayoría son extranjeros o migrantes nacionalizados, hombres, mayores de 45 años 

(González Ferrer, 2013a; González Enríquez, 2013; González Enríquez y Martínez 

Romera, 2014). Por otro lado, una investigación reciente centrada en personas nacidas 

en España con ambos padres con el mismo origen apoya la idea de que la mayoría de 

los emigrantes recientes no se encuentran entre las cohortes más jóvenes, sino más cerca 

del grupo de 31 a 40 años (Aparicio Gómez, 2014). Por otro lado, existen indicios de 

que la nueva emigración incluye también a una mayoría de personas cualificadas, pero 

éstas tienden a basarse en estudios no representativos (Aparicio Gómez, 2014; González 

Enríquez y Martínez Romera, 2014; Herrera, 2014; Izquierdo et al., 2014; Navarrete 

Moreno, 2013). 

En resumen, las diferentes constataciones presentadas hasta ahora demuestran la 

relevancia de seguir ampliando la investigación empírica en este ámbito, mediante la 

comparación de fuentes primarias y secundarias.  
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Aspectos favorables del contexto socio-económico de acogida 

El atractivo demográfico y socio-demográfico tolosano se ha explicado desde hace 

tiempo por la presencia de infraestructuras de educación superior y de investigación, el 

arraigo y el desarrollo de actividades económicas con un valor añadido importante, 

como la aeronáutica o el sector biomédico, además de un posicionamiento geográfico 

favorable, y de cierta imagen "positiva" del entorno (Jalabert, 1995).  

Durante mucho tiempo, esta ciudad se ha encontrado a menudo en una situación, o 

contexto, en que existía cierta competencia entre ciudades, para atraer y promover 

actividades económicas en el entorno (Bourret et al., 2016). Además de atraer a 

habitantes móviles, aunque estas ventajas se considere que ya no son suficientes para 

asegurar la atractividad de un territorio. Aunque existan ciertos sectores de la población 

centrados en las estrategias profesionales de las llamadas clases creativas, constituidas 

de personas con niveles de ingresos confortables, altamente diplomadas y móviles, 

indican cierta importancia de los "ambientes urbanos" en sus preferencias, o los 

entornos por los que se ven atraídos. 

Existiría entonces cierto acuerdo sobre la atractividad del entorno socio-económico del 

área metropolitana de Toulouse, al menos hasta 2014, en promover y ofrecer 

oportunidades de formación y empleo que atraen a personas de otros lugares de Francia 

o de fuera del país, para venir a residir a esta ciudad. Hay trabajos que se interrogan 

acerca de qué incita a dichas personas a quedarse (Bourret et al., 2016). De hecho, la 

aglomeración tolosana es también un territorio de donde muchas personas se van todos 

los años, o en cuyo perímetro muchas personas cambian de lugar de residencia.  

En relación a mi tesis, parto de un cuestionamiento sobre la existencia de vínculos entre 

la atractividad tolosana, el "ambiente urbano" y la extensión dispersa que caracteriza el 

territorio de la ciudad. Una ciudad que está fuertemente marcada por la movilidad, de 

los que viven en ella y se mueven a otro lado, o de los que llegan, o se van. O hasta el 

momento ha sido así, veremos qué pasa en un futuro cercano.  
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Proximidad geográfica y oleadas históricas de españoles a Francia 

A parte de las características socio-económicas de la ciudad, cabe destacar los aspectos 

característicos de la proximidad geográfica con el país de origen, que pueden favorecer 

cierta facilidad como lugar de residencia y para mantener los vínculos y 

desplazamientos frecuentes en el lugar de origen. 

Además, otro factor que tuve en cuenta para construir la problemática de la 

investigación fue considerar las oleadas históricas de españoles desplazados a Francia. 

Incluso considerando esta idea inicial, tras empezar el trabajo de campo me di cuenta de 

la ausencia de conexión entre ciudadanos llegados en periodos anteriores y los actuales. 

Para argumentar esta idea de la falta de conexión entre las personas recientemente 

llegadas a la ciudad y ciudadanos desplazados en periodos interiores, a continuación 

realizo un repaso sobre las oleadas históricas de españoles a Francia.  

Concretamente, es en el último tercio del siglo XIX cuando se empieza a constatar la 

llegada constante de migrantes españoles a Francia, en 1880 se contabilizan 62.000 

personas y es en 1931 cuando el aumento constante llega a su pico con 351.900 

desplazados a Francia (Vargas, 2010). A partir de ese momento se detecta una baja 

seguramente vinculada a la Segunda República en España. Cabe constatar que ya en ese 

periodo, tres cuartos de exiliados o emigrados españoles residiendo en suelo francés, lo 

hace en las regiones fronterizas del sur-oeste hasta el mediterráneo, esencialmente en 

zonas agrícolas. Más adelante, la migración de principios del siglo XX es provocada 

esencialmente por hambrunas en las zonas rurales españolas, a la que se va 

incorporando progresivamente una emigración política. Aunque el primer elemento 

detonante de la inmigración masiva de españoles y catalanes (constituían más de tres 

cuartos del total) a Francia, es la Primera Guerra mundial, periodo en que Francia 

demanda una gran cantidad de mano de obra en el sector agrícola, y, aunque de forma 

menor, también en la industria (Lillo, 2006). 

Desde el comienzo de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936 se detectan tres oleadas de 

exiliados republicanos a Francia: en la primera se estima la llegada de entre 15.000 y 

20.000 personas al principio del conflicto; la segunda se sitúa tras la pérdida de 

Euskadi, Cantabria y Asturias por los republicanos, lo que genera un éxodo de 125.000 
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personas; la tercera oleada de refugiados se produce por la ocupación del alto Aragón en 

la primavera de 1938, y desde ese momento hasta finales de año, 45.000 españoles, 

entre soldados republicanos y civiles encuentran refugio en Francia. Al final del 

conflicto, durante La Retirada, a comienzos de 1939, 170.000 civiles consiguen cruzar 

la frontera. Se contabilizan en esos primeros meses 465.000 refugiadas en suelo francés.  

Más adelante, al final de los años cincuenta y durante los años sesenta se produce la 

última oleada de españoles a Europa, de la que se contabiliza un millón y medio de 

emigrados. En ese tiempo Suiza es el destino principal (38%), seguido de Alemania 

(35%) y Francia (22%). Esta cifra corresponde al censo de trabajadores entrados 

legalmente en los distintos países, por lo que se estima que la cantidad fue superior 

(Moradiellos, 2000; Santos Julià, 1999). En este periodo, Francia acoge a 436.000 

trabajadores, en 1968 los ciudadanos de origen español constituyen el primer grupo de 

inmigrantes extranjeros, con 607.184 personas.  

Más recientemente, según datos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos 

francés (INED, 2013), 245.104 personas con nacionalidad española residían en Francia 

en 2013. Cabe considerar que, entre estas personas, se encuentran a la vez las personas 

nacidas en España y las que obtuvieron la nacionalidad a partir de la Ley 52/2007 de la 

Memoria Histórica. Las personas que obtuvieron recientemente la nacionalidad 

española son en general personas nacidas en Francia, o que han vivido gran parte de su 

vida en dicho país, pero que tienen orígenes familiares en España, lo que descuadra la 

lectura respecto a los movimientos de otros españoles recientemente instalados en 

Francia. Respecto a los residentes con nacionalidad española en Toulouse (4.475 

registrados en 2013), según el censo francés (INSEE, 2013) representan la segunda 

ciudad después de París en número de ciudadanos de ese origen. Aunque esa cifra pueda 

parecer pequeña, y seguramente esté alejada de la realidad, si tenemos en cuenta que el 

número de ciudadanos con nacionalidad española registrados en el Consulado de 

Toulouse en 2015 es de 28.000 personas. Además, resulta evidente el gran aumento de 

población de origen español en los último años, puesto que en el periodo 2006-2015, el 

número de españoles registrados en el Consulado aumentó en cerca de 10.000 personas. 

Aunque, de nuevo, entre estos datos hay que considerar a las personas que obtuvieron la 

nacionalidad española a través de la ley de reconocimiento de la memoria histórica, 
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resulta evidente que el aumento de personas nacidas en España recientemente instaladas 

en Toulouse es significativo. Por otro lado, es posible que estos datos estén infra-

representados respecto a la realidad, puesto que, sobre todo, en los casos de vivencias de 

periodos de movilidad cortos, las personas no se registran en el Consulado, a menos que 

deban realizar trámites administrativos concretos (renovación de documentación, ejercer 

el derecho de voto, u otros trámites similares). Además, las personas no constan en el 

Censo Estatal hasta pasados al menos dos años de residencia y trabajo reglado en la 

ciudad, y aún así, depende de la situación y el lugar de residencia o de su situación 

personal y familiar.   

Dinámica de la investigación e hipótesis propuestas 

La presente investigación se empezó a construir en base a una reflexión inicial sobre la 

implicación de las relaciones en los procesos migratorios y el acceso al empleo del caso 

de estudio propuesto. Inicialmente, en base a la contextualización recientemente 

expuesta en el apartado anterior, parecía pertinente realizar esta tesis desde un punto de 

vista empírico, teórico y metodológico. El primer paso consistió en la realización de una 

revisión de la literatura sociológica sobre el objeto de estudio, para conocer las distintas 

aportaciones y perspectivas abordadas al respecto y sus aportaciones empíricas. A partir 

de esta revisión inicial y de la consecuente construcción teórica, construí una serie de 

objetivos concretos que he presentado en la primera sección de esta introducción. 

Dichos objetivos me permitían responder al cuestionamiento inicial de la problemática y 

contribuir a los debates sociológicos considerados. Seguidamente, los objetivos se 

transformaron en forma de hipótesis y estaban basados en la evidencia empírica de otros 

trabajos, lo que me permitía delimitar un modelo analítico para aunar el planteamiento 

teórico y la validación empírica posterior. 

A continuación, detallo las hipótesis planteadas, que son presentadas y argumentadas de 

forma detenida al final del primer capítulo: 

Las dos primeras hipótesis responden al primer objetivo, centrado en comprender las 

estrategias del proyecto migratorio de carácter temporal, considerando el itinerario 
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profesional de las personas y la implicación de las relaciones en los procesos de acceso 

al empleo de la población estudiada.   

Hipótesis 1 (H1): Existe una diversidad de itinerarios de transición de la formación al 

empleo por parte de la población joven recientemente instalada en Toulouse. Además, la 

diversidad de itinerarios de acceso al empleo está condicionada por los factores 

estructurales de riesgo del mercado de trabajo en origen, por las oportunidades del 

contexto socioeconómico de destino y por el nivel de estudios y el ámbito profesional 

de actividad de la población estudiada. 

Hipótesis 2 (H2): La organización del proyecto migratorio está relacionada con la 

trayectoria profesional y personal, y la construcción de la estrategia se ve influenciada 

por las cadenas relacionales (H2.1.) previas a la movilidad individual o familiar (en caso 

de que existan). 

Las tres hipótesis siguientes se concretan a partir del segundo objetivo de la tesis 

centrado en conocer las formas de inserción social y estabilización relacional de la 

población migrante en Toulouse, en base a las dinámicas de sociabilidad y búsqueda de 

apoyo social transnacional: 

Hipótesis 3 (H3): Los jóvenes buscan empleo en Toulouse por las ventajas que dicho 

contexto ofrece y por tener informaciones de ámbitos relacionales diversos (laboral, 

formativo, familiar, ocio, amistades...), que pueden ser transnacionales, y facilitarles el 

proceso de instalación y búsqueda de empleo. El hecho de formar parte de distintos 

círculos de relación explica la estructura y composición de las redes personales y las 

estrategias de sociabilidad que van a desarrollar.  

Hipótesis 4 (H4): Las redes personales son estructuras de apoyo informal y ayuda 

mutua, y promueven (o des-incentivan) la generación de nuevos recursos útiles durante 

la etapa de estabilización relacional y organización de la vida tras la movilidad. 

Hipótesis 5 (H5): El proceso de estabilización en el lugar de destino está influido por el 

proyecto migratorio, por las cadenas relacionales presentes en la llegada y el tiempo de 

residencia en Toulouse. Las cadenas relacionales persisten o se transforman en la etapa 

post-migratoria en distintos ámbitos de sociabilidad y apoyo, que contribuyen a la 
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construcción de la red personal transnacional. Además, la estructura y composición de 

las redes personales transnacionales está influenciada por las características socio-

demográficas de los individuos (nivel de estudios, ocupación, género, edad o situación 

de pareja y familiar). 

c. Aproximación metodológica y muestra de estudio 

Esta tesis tiene una estrategia de investigación mixta, a partir de la combinación del 

análisis de las redes de relaciones personales y de las cadenas relacionales de acceso a 

los recursos mediante entrevistas en profundidad con narraciones controladas. Además 

de tener en cuenta la perspectiva cualitativa de la experiencia biográfica de las personas 

de la muestra. Este diseño ha permitido la combinación de datos cualitativos y 

cuantitativos, a la vez que tener en cuenta la perspectiva dinámica de los procesos de 

movilidad y acceso al empleo. Esta combinación permite la comparación estadística de 

la muestra como caso de estudio, aunque no representativo estadísticamente de la 

población general, lo que se complementa y enriquece a partir de la delimitación 

intensiva y contextualizada de las historias de vida individuales de la muestra estudiada.  

Las diferentes técnicas utilizadas en esta tesis son las entrevistas semi-dirigidas de ciclo 

de vida biográfico, el cuestionario de las redes personales y la observación participante, 

(que me sirve esencialmente como inspiración temática y como proceso de construcción 

de la muestra).  

En primer lugar, las entrevistas me permitieron recoger la información sobre el 

itinerario de vida y la delimitación de las secuencias de acceso a los recursos a partir de 

las narraciones cuantificadas de las 57 personas de la muestra. La parte cualitativa de la 

entrevista consistió en una conversación a partir de una guía de entrevista clásica, y al 

mismo tiempo, durante su realización estuve muy atenta en solicitar la información 

necesaria para construir la información sobre el acceso a los recursos, que me 

permitirían realizar el análisis de las secuencias posterior.   

En segundo lugar, el cuestionario sobre las redes personales lo complementaron 54 

personas de la muestra, debido a la incapacidad o contrariedad de responder al 

cuestionario por parte de tres personas de la muestra. Este cuestionario consiste en 
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identificar una lista de personas (alteri) indefinida en respuesta a diversos generadores 

de nombres, cada persona citada en la lista tiene relación directa con la persona 

entrevistada (ego). La lista de personas se obtiene a partir de la respuesta a ocho 

generadores de nombres relacionados con el intercambio de recursos de apoyo y de las 

situaciones de sociabilidad en que ego y alteri participan conjuntamente. El diseño de 

mi cuestionario está inspirado en otras encuestas sobre las redes de apoyo (Fischer, 

1982 ; Grossetti, 2005). 

Las situaciones de observación participante consisten en una serie de encuentros más o 

menos planificados, e incluso a veces imprevistos e informales, que oscilan entre 

pequeños grupos de dos o tres personas, a situaciones de quince a veinte personas. En 

general eran reuniones de amigos a las que me invitaban, y en las que tenía 

conversaciones informales para conocer las historias de vida de personas que 

posteriormente contactaría para una entrevista, o quienes me podían proporcionar 

contactos para completar la muestra. Estas situaciones formaron parte de la fase 

exploratoria de la investigación y la fase inicial del trabajo de campo, centrada en la 

constitución de la muestra.  

Los criterios de construcción de la muestra consistieron en la selección de individuos 

con características lo más diversas posibles en relación a la edad (20-40 años), el 

género, el nivel de estudios, la actividad profesional, el tiempo de residencia en la 

ciudad (entre algunos meses y diez años), la situación de pareja y de familia. Realicé el 

trabajo de campo de noviembre de 2012 hasta mayo de 2014, periodo que incluye el 

contacto con las personas de la muestra, la observación participante, la realización de 

las entrevistas y los cuestionarios de las redes personales.  

En cuanto a la constitución de la muestra existieron una serie de dificultades que me 

llevaron a extender la franja de edad hasta la década de los cuarenta años. Las razones 

implicadas en este proceso fueron, primeramente, que los datos recopilados en cuanto a 

las características de la población de emigrantes recientes españoles en edades que van 

de los 25 a los 34 años no eran mayoritarias (el intervalo que recoge el 47% de la 

muestra estudiada se sitúa entre los 20 y los 49 años, con una media de 29 años). El 

segundo criterio fue empírico, puesto que, a partir del acceso por el método de bola de 

nieve a las personas de la muestra, y con la idea de diversificar la población según su 
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nivel de estudios, di con personas de hasta 49 años (aunque el intervalo de 40-49 años 

solo constituye el 7% de la muestra).  

Finalmente, he mantenido el concepto de población joven a lo largo de la tesis por tres 

motivos. El primero centrado en una cuestión de edad, puesto que el 93% de la muestra 

tiene edades entre los 20 y los 37 años. El segundo basado en la idea que los itinerarios 

de entrada a la edad adulta difieren en función de los países y España se caracteriza por 

una entrada tardía (Gavíria, 2001 ; Van de Velde, 2008). El último motivo consiste en la 

realización de un análisis basado en una idea retrospectiva de curso de vida, en que me 

he interesado no sólo en el proceso actual de movilidad y acceso al empleo, sino 

también en las vivencias previas, durante la realización de la formación superior, en que 

la mayoría de personas de la muestra no habían entrado en la edad adulta o estaban en 

proceso de hacerlo. La centralidad de este interés analítico determina la importancia de 

considerar los resultados de esta investigación como relativos al estudio del fenómeno 

migratorio de personas jóvenes. 

d. Estructura del documento 

Esta tesis se organiza en dos grandes partes y cinco capítulos. La primera recoge en un 

primer capítulo el estado de la cuestión de la literatura empleada, para situar la 

perspectiva sociológica del trabajo que se encuentra a la intersección entre los estudios 

migratorios transnacionales y el análisis del acceso al empleo, analizando el papel de las 

redes sociales en el proceso migratorio y las dinámicas de acceso al empleo. La última 

parte del primer capítulo presenta el modelo analítico propuesto. El segundo capítulo se 

centra en el diseño metodológico que guía la aproximación empírica de la tesis.  

La segunda parte recoge los tres capítulos de los resultados centrales de la tesis, y en los 

que se presenta la discusión sobre los análisis realizados. Esta parte se cierra con las 

conclusiones de la tesis. A continuación detallo un poco más el contenido de estas dos 

grandes partes de la tesis y la organización de los capítulos y secciones. 

El primer capítulo que lleva por título Estado de la cuestión y modelo de análisis: la 

movilidad y la inserción profesional de jóvenes, presenta las premisas teóricas y la 

perspectiva sociológica abordada. Partiendo de una sociología comprensiva para 
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estudiar los fenómenos sociales, centrada en las interacciones sociales como foco de 

análisis, presento a continuación los trabajos de referencia para el diseño de la tesis. En 

primer lugar, considero las investigaciones sobre el enfoque dinámico y biográfico. A 

continuación, delimito los trabajos de referencia sobre las migraciones desde una 

perspectiva transnacional. En una siguiente sección presento las investigaciones 

empíricas de interés sobre los itinerarios de acceso a la edad adulta. Finalmente, realizo 

una síntesis de las principales aportaciones del estudio de la implicación de las 

relaciones en los trabajos sobre el acceso al empleo. La última sección de este capítulo 

presenta el modelo analítico y las hipótesis de la investigación. 

El segundo capítulo plantea la articulación metodológica propuesta y se divide en cinco 

partes. En la primera se detallan las raíces de la investigación a partir de la justificación 

e interés de realizar el estudio de caso. En la segunda sección se concretan las bases 

teórico metodológicas que constituyen el diseño del presente trabajo y presento el 

debate acerca del método mixto. En la tercera parte se concreta la aplicación de los 

métodos mixtos en el análisis de redes sociales (en adelante ARS). A continuación, en 

el cuarto apartado presento la propuesta y el diseño de la investigación. Finalmente, en 

la quinta sección indico la estrategia del trabajo mediante la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos primarios. 

En la segunda parte de la tesis se presentan los resultados y análisis realizados. El tercer 

capítulo se titula La partida y la instalación: influencia de los itinerarios de vida 

durante los procesos de movilidad. A lo largo del capítulo presento los resultados del 

análisis mixto de las entrevistas. Los análisis cualitativos presentados en este capítulo 

abordan de forma simultánea los aspectos biográficos en la configuración de los 

itinerarios de formación y profesionales previos al desplazamiento, y la organización de 

la instalación y la inserción profesional en Toulouse. En el cuarto capítulo realizo un 

análisis mixto, cuantitativo y cualitativo de los procesos de inserción profesional de 

forma más detallada. 

El cuarto capítulo tiene por título El acceso al empleo tras un proceso de movilidad:  

formas de enfrentarse a la incertidumbre. En este capítulo presento los resultados sobre 

los procesos de acceso a los recursos y la combinación metodológica mixta cualitativa y 
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cuantitativa que permite explicar las acciones de acceso a los recursos útiles para 

conseguir un empleo de las personas estudiadas. 

El quinto capítulo que lleva por título ¿Qué tipología de las redes personales 

transnacionales de apoyo y sociabilidad? En este último capítulo de resultados presento 

el análisis de las redes personales de jóvenes españoles en Toulouse, intentando 

entender su configuración teniendo en cuenta los distintos momentos del proceso de 

movilidad. En dicho proceso se da importancia a la relación entre las características de 

las redes personales y los distintos momentos de su desarrollo: a) la etapa previa al 

desplazamiento; b) el momento inicial de llegada, y, c) la etapa llamada de "estabilidad" 

o "consolidación" (que se sitúa entre seis meses y siete años de residencia en la ciudad). 

Finalmente, el capítulo de conclusiones recoge y sintetiza las aportaciones del análisis 

empírico realizado para la comprensión de la problemática de estudio y la validación de 

las hipótesis. Las conclusiones se han estructurado en tres secciones: en la primera se 

realiza una síntesis de todos los capítulos de la tesis, dando énfasis a los capítulos de 

resultados empíricos; la segunda parte se centra en la articulación de las distintas líneas 

de resultados, las aportaciones de la tesis y la discusión de éstas; finalmente, en una 

tercera sección presento las limitaciones del presente trabajo y las futuras líneas de 

investigación planteadas.   

La tesis se acompaña de un anexo que recoge material esencial de la investigación como 

los instrumentos de recogida de datos; gráficos y tablas de datos secundarios sobre las 

características del contexto y el estudio de caso; y los procedimientos de análisis 

cuantitativo. Estos distintos documentos se presentan para hacer lo más transparente 

posible el proceso que ha permitido la obtención de los resultados de la tesis.  
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CAPÍTULO 1 . ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MODELO DE 

ANÁLISIS : LA MOVILIDAD Y LA INSERCIÓN PROFESIONAL 

DE JÓVENES 

 

 

1.1. Una aproximación comprensiva de los fenómenos sociales  

Mi posición en esta investigación es la aproximación comprensiva de los fenómenos 

relacionados con la movilidad geográfica en el contexto intra-europeo contemporáneo. 

Concretamente inscribo mi trabajo en este enfoque sociológico para comprender el 

mundo social. Además he adoptado los métodos desarrollados por la Escuela de 

Chicago durante la etapa inicial de construcción de la problemática de investigación, en 

particular en lo que se refiere a la parte del trabajo de campo que consiste en realizar 

una observación directa y participante. Esta perspectiva teórico-metodológica me 

permitió desde el inicio acercarme a mi objeto de estudio, conocerlo, lo que favoreció la 

impregnación y la comprensión de una diversidad de intercambios e interacciones 

sociales diversas, basadas en situaciones de la vida cotidiana directamente observadas o 

relatadas por parte de las personas protagonistas, en relación al objeto de estudio que me 

proponía estudiar. Inicialmente, esta aproximación me permitió entrar en contacto con 

el ámbito social que me interesaba estudiar, y a continuación concreté el uso de los 

métodos cualitativos y de análisis de redes sociales para tener en cuenta la perspectiva 

relacional en las situaciones de movilidad e inserción profesional.  

En esta tesis considero la sociología como una ciencia comprensiva y empírica de la 

actividad social, acción que produce las decisiones de los individuos y que desde la 

investigación se interpreta para ser reconstruida a continuación. Es a partir de su 

racionalidad que los individuos pueden evaluar las posibilidades existentes a su alcance. 

Me acerco con estas afirmaciones a la noción propuesta por Weber (1919) sobre la 

paradoja de la acción y sus consecuencias, que si bien considera los límites de la acción 

humana, se pregunta cuál es el sentido subjetivo que orienta la acción individual, o 
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cuáles son las representaciones sociales de las personas sobre la realidad social, o aún, 

qué tipo de acciones y relaciones produce la acción de los individuos, qué acuerdos 

construyen las personas, en qué momento, cuáles son sus efectos. Son tantas las 

cuestiones que permite explorar el pensamiento weberiano sobre la racionalidad de las 

acciones individuales, que me ha servido de guía e inspiración en la construcción de la 

problemática de la tesis. Para conseguir aunar, o encontrar un diálogo entre lo general y 

lo particular, así como concebir los fenómenos sociales que me interesan y sus 

transformaciones. Así, la comprensión de los fenómenos estudiados consiste en ponerse 

en el punto de vista de los actores para comprender el sentido subjetivo dado a sus 

acciones.     

Por otro lado, explico la sociedad, en esta tesis, como una construcción social de 

procesos de interacción mutua entre los individuos, y no como un constructo cerrado 

que se nos impone desde fuera. Es a partir de las acciones recíprocas de los individuos, 

en la cotidianidad de sus vidas, que se explica la sociedad y la realidad social. 

Considerando dos nociones aportadas por Simmel (1987) que tomadas simultáneamente 

permiten detectar lo que hace y es la sociedad, es decir las acciones recíprocas y sus 

formas sociales. Esta visión permite dar cuenta que los individuos son objeto de la 

sociología si se considera su puesta en relación. Por ello es en las formas de la acción 

recíproca que se sitúa la comprensión de la relación entre los individuos en su vida 

cotidiana. Además la visión de Simmel (Grafmeyer, 1984) introduce la noción del 

extranjero como figura que permite comprender las dinámicas de las interacciones en la 

sociedad, que no les pertenece completamente. Esta situación entre diversos espacios 

resulta especialmente interesante para comprender la vivencia de la movilidad, de 

sentirse extranjero en la sociedad  y de considerar a las personas que experimentan estar 

de paso en un lugar y a la vez móviles y fijos en el espacio físico y simbólico de las 

relaciones.  

A continuación, a partir de esta visión comprensiva del mundo social, presento los 

distintos trabajos sociológicos de interés para la tesis, sobre las cuestiones de migración, 

acceso a la edad adulta, trabajo y redes sociales. Este estado de la cuestión me permitirá 

proponer aspectos de categorización y análisis de dichos trabajos permitiendo una mejor 

comprensión de sus articulaciones e implicaciones científicas. La revisión me ha 
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permitido evidenciar las lagunas para así proponer un modelo teórico-analítico distinto 

para mi problemática de estudio.  

1.2. Entre acción e interpretación: las interacciones como foco de análisis 

El estudio del individuo en el mundo social, desde gran parte de las aproximaciones 

sociológicas, consiste en demostrar que éste no está sólo en sus acciones y que existen 

distintos niveles de análisis. Desde la perspectiva de la sociología de las redes sociales, 

distintos trabajos demuestran que los actores sociales no se comportan sólo en 

referencia a su voluntad y estímulos basados exclusivamente en una capacidad de 

acción autónoma y auto-centrada en uno mismo (Bidart et al., 2011). En cambio, las 

guías de cualquier acción individual estarán centradas en obligaciones, rutinas y una 

serie de opciones en un elenco de posibilidades múltiples. Las ideas que cada uno se 

cree estarán influenciadas, al mismo tiempo por una serie de factores estructurales, por 

supuesto, como las leyes de un territorio, el sistema educativo, los roles sexuales o el 

mercado de trabajo, entre otros. Pero también, resultará imprescindible, para 

comprender toda acción individual, tener en cuenta los recursos o las obligaciones a los 

que cada persona se enfrenta en los distintos momentos de su vida en un nivel 

intermedio: esto es, en relación a todas las personas de su entorno. Por ello, en este 

trabajo, he abordado el itinerario vivido por las personas que han realizado un proceso 

de movilidad, la toma de la decisión de iniciar un proyecto migratorio o las 

posibilidades conseguidas para encontrar un empleo, en referencia a las personas 

presentes en los distintos círculos sociales en que cada persona participa. Es decir, en 

esta tesis pretendo averiguar en qué medida este entorno ha permitido o ha favorecido la 

construcción o el emprendimiento de un proceso de movilidad, y en el caso de que 

existan esas personas, conocer quiénes son, de dónde salen, dónde y en qué momentos 

se han conocido. El objetivo principal del trabajo es, por tanto, conocer la configuración 

de las relaciones interpersonales y los círculos sociales que intervienen en los procesos 

de movilidad de la población estudiada. Además de descomponer las interrelaciones e 

interdependencias en curso que resultan útiles para ir superando obstáculos y conseguir 

un empleo en un nuevo entorno de vida. 
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La explicación de la vida social en el nivel individual y sus círculos sociales, tratando de 

dilucidar los itinerarios vividos y su evolución, también comprende los efectos 

estructuradores en el sentido de la sociología clásica. Por ello voy a considerar una serie 

de características socio-demográficas para constituir la muestra de estudio en referencia 

al grupo social de origen, el nivel de estudios, la actividad profesional desarrollada o el 

género, factores que pueden favorecer ciertas diferencias sociales y que pueden ser 

atenuadas por los recursos presentes en el entorno cercano. Los efectos que el contexto 

relacional de cada persona aportan en la construcción de su nuevo proyecto de vida 

serán fundamentales, puesto que los amigos, la familia, los colegas de trabajo y 

estudios, los conocidos en situaciones de ocio o por medio de actividades comunes, les 

ofrecen nuevas opciones a tener en cuenta, consideraciones útiles, ideas inexploradas, 

tanto para conseguir un empleo, como para decidir marcharse y construirse una vida en 

Toulouse. Puede que estas personas les ayuden, les den apoyo, informaciones útiles, 

soportes que se localizaran entre aquí y allí. A veces serán ayudas concretas, prácticas, 

de lo que se puede hacer o de lo que es mejor no hacer, dónde dirigirse para pedir una 

ayuda, o a qué puerta tocar en caso de necesidad. En muchas ocasiones esta ayuda 

directa se combinará eficazmente con el servicio más o menos regulado de instituciones 

creadas para dicha finalidad, ya sea en respuesta a conseguir servicios públicos, 

encontrar un empleo o acceder a un alojamiento. Otras veces las relaciones bastarán 

para conseguir el objetivo deseado o para redirigir a otras personas que conozcan mejor 

el contexto, en función de la configuración de las redes personales estudiadas. A menos 

que el hecho de formar parte de una serie de círculos sociales implique ataduras o 

limitaciones que obligarán, en todos los casos, la toma de decisiones que pueden llevar 

a desistir ante ciertos objetivos, profesionales o familiares por ejemplo, o a adaptarse a 

la nueva situación tras la movilidad.  

En los estudios de migración desde una perspectiva reticular se introduce la idea de que 

tras un proceso de movilidad las personas tienen acceso a un ámbito de sociabilidad que 

al mismo tiempo ofrece oportunidades pero también supone límites (Molero, 2008) o 

incluso el hecho de estar bien cohesionado en un grupo de compatriotas tras el 
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desplazamiento puede generar escasez de recursos o restricción de oportunidades 

(Maya-Jariego, 2009). 

Los entornos identificados se forman por distintos tipos de relaciones que precisan 

compromisos diversos, que a su vez cambian con el paso del tiempo. En la presente 

tesis me he propuesto identificar las especificidades de los contextos relacionales y los 

cambios aparecidos debido al proceso de movilidad. Por lo que la dimensión dinámica 

de los procesos estudiados aparece como fundamental en mi objeto de estudio.              

1.3. La perspectiva dinámica para el estudio del proceso de movilidad y el 

acceso al empleo 

Las relaciones afloran, se afianzan, evolucionan, pero también se rompen. Es más, en 

una situación móvil es prácticamente inevitable que surja dicha transformación, y que 

los vínculos "útiles" a los que las personas tienen acceso, ya sea para facilitar su 

instalación o para buscar trabajo, se diferencien entre vínculos débiles o fuertes. La 

distinción entre activación de vínculos débiles y fuertes es crucial no solo desde un 

punto de vista de constatación respecto a otros trabajos que los han estudiado, sino en 

cuanto a la perspectiva dinámica. Puesto que a menudo algunos vínculos inicialmente 

son débiles pero tras ser activados y servir de recurso se transforman en relaciones 

fuertes, en ambas direcciones. Esto es que algunas personas que iniciaron un proceso de 

movilidad habrán recibido apoyo de una relación débil y por este hecho, serán ellos a 

posteriori fuente de ayuda, generando así un nuevo espacio de intercambio mutuo, que 

podrá a su vez afianzarse y enriquecerse con el paso del tiempo y el conocimiento del 

entorno de vida.  

El escenario que me ocupa en esta tesis es dinámico y consiste en dilucidar el transcurso 

de un proceso, y así delimitar qué relaciones nuevas y existentes entran en juego, donde 

se encuentran geográficamente, cuáles son los equilibrios o pactos que se establecen 

entre ellas y en qué lógicas de acción se inscriben. Para establecer en consecuencia un 

mapa de afiliaciones múltiples que se sitúan entre aquí y allí, considerando la movilidad 

como un elemento de bifurcación (Bessin, Bidart y Grossetti, 2010) en la historia de 

vida de las personas. 
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1.3.1. Los estudios con un enfoque dinámico y biográfico 

La problemática de la tesis pide una reflexión respecto a la condición dinámica del 

fenómeno estudiado, desde un punto de vista metodológico y de la realidad social. En el 

siguiente capítulo desarrollaré más concretamente las especificidades de la metodología 

y la reflexión construida respecto a la perspectiva dinámica de la presente investigación. 

Por otro lado, en vinculación a las consideraciones teóricas y de construcción de la 

problemática, hay tres aspectos que me parecen muy relevantes en cuanto al enfoque 

dinámico del estudio. En primer lugar me refiero al momento del ciclo de vida de la 

población estudiada relacionado con el acceso a la edad adulta, esto es el periodo de 

transición de la educación a la ocupación en el caso de los entrevistados más jóvenes, 

emanciparse de la familia de origen, construir su autonomía respecto a la familia de 

origen o tener hijos. En segundo lugar hago referencia a la perspectiva cambiante del 

objeto de estudio respecto a los contextos socio-económicos en origen y en Toulouse en 

relación al momento de vida, considerando la existencia de oportunidades favorables 

desde un punto de vista estructural en Toulouse respecto al lugar de origen. En tercer 

lugar considero la importancia del enfoque dinámico en relación a la evolución del 

proyecto migratorio o de movilidad de la población estudiada, que se va construyendo 

paulatinamente, paso a paso, e implica pequeños cambios de rumbo adaptados a las 

circunstancias de vida de cada momento. En este último elemento del planteamiento, los 

aspectos esenciales (al menos hipotéticos) del detalle del momento vivido son el tiempo 

de residencia en la ciudad
1
 y el momento de acceso a los recursos o las relaciones 

movilizadas durante el proceso, considerando estas relaciones como el foco de ayuda 

fundamental durante la etapa pre-decisoria y la organización del desplazamiento, la 

instalación en el nuevo entorno, la inserción profesional y la organización de la vida en 

el nuevo lugar de vida.  

Son muchos los trabajos que entienden la migración como un proceso (Hareven, 1978 ; 

Courgeau y Leliévre, 2001 ; Coulter, 2010 ; Kley, 2010 ; Blanco, 2011) que tenga en 

cuenta la perspectiva del curso de vida
2
 (Kley, 2011), y consideran las dimensiones 

                                                 

1
 En esta muestra he considerado un intervalo de residencia en la ciudad de entre tres meses y diez años. 

2
 Entendida como enfoque teórico-metodológico. 
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temporales y contextuales en su comprensión, así como la influencia de las relaciones 

en las decisiones migratorias (Salaff, 2008). En esta tesis estimo la emigración como un 

proceso de movilidad socio-espacial que se manifiesta, perdura, se prolonga y se 

reformula a lo largo del tiempo en base a momentos de incertidumbre y toma de 

decisiones diversas. 

Es interesante constatar, a partir del trabajo de Kley (2011), las diferencias en la toma 

de la decisión migratoria en función de la edad o del momento del curso de vida, que la 

autora divide en tres fases: la edad adulta temprana, referida a personas de 18-29 años 

sin hijos; la familiar, comprende individuos de 18-50 años con hijos menores de diez 

años; y la fase de consolidación, que considera a personas de 30-50 años sin hijos o 

hijos mayores de diez años. Aunque mi población de estudio está definida por rasgos 

fuertemente marcados por el alargamiento de los itinerarios de acceso a la edad adulta, 

especialmente en cuanto a la edad de acceso a la maternidad y paternidad. En concreto, 

el hecho de tener hijos se produce mucho más tarde entre la población española respecto 

a cualquier otro país de la UE, lo que me lleva a considerar de forma combinada los 

resultados de cada etapa sobre la decisión migratoria.  

La autora tiene en cuenta dos momentos relevantes en el proceso, una etapa pre-

decisoria y otra de acción. La primera consistiría a considerar la movilidad, tomar la 

decisión y realizar la planificación y la segunda tiene que ver con la acción. En la 

realización de mi trabajo de campo he tenido en cuenta estos dos momentos, es decir 

todo lo que implica la etapa previa al desplazamiento y el desplazamiento en sí, y he 

tratado de identificar y delimitar los factores, recursos y relaciones que entran en juego 

en cada uno de estos momentos. Según la autora los intereses que favorecen la toma de 

decisiones respecto a la emigración tienen más impacto durante los eventos importantes 

del curso de vida, aunque cada persona considerará subjetivamente cuáles son los 

factores de mayor relevancia. En los grupos de población más joven las motivaciones 

profesionales son más significativas para propiciar la emigración que en las personas de 

más edad. A menudo, según Kley (2011), la consecución de aspiraciones que lleva a la 

acción está motivada por un evento que propicie la creación de relaciones después del 

desplazamiento. Por lo que me podría interrogar en este trabajo en la existencia de 

cadenas relacionales previas a la emigración.   
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Finalmente, según establece Hosnedlová (2015) en su tesis, la perspectiva temporal en 

la toma de las decisiones en las situaciones de movilidad (en su caso en la construcción 

de la idea de retorno al lugar de origen tras una emigración) es el resultado de un 

proceso de negociación entre el individuo con su contexto. Esta es la idea que he 

desarrollado en la sección precedente de este capítulo. Por lo que será mediante un 

proceso de interacción continua entre cada actor con su entorno que cada persona decide 

desplazarse, consigue instalarse en una nueva ciudad, encontrar un trabajo y todas las 

circunstancias que dicho proceso conlleven. Es una dinámica cambiante que se produce 

en un nivel intermedio entre sus preferencias individuales y la influencia del mundo que 

le rodea.  

1.3.2. La perspectiva transnacional en los estudios de migraciones 

El término "transnacionalismo" se introdujo en los años 70 en el ámbito de la economía 

política internacional para describir el desarrollo del capitalismo más allá de las 

fronteras del Estado-nación (Mazzella, 2016) y a partir de los años 90 es retomado por 

antropólogos y sociólogos como producto del capitalismo mundial. Además, el uso de 

dicha noción se inscribe en una orientación más amplia de la política científica 

americana, que impulsa los estudios sobre la mundialización de los flujos económicos, 

de información o de conocimiento por citar algunos ejemplos, así como el intercambio 

de los mismos y el desarrollo de las comunicaciones. Por tanto, las ideas originarias del 

enfoque transnacional permiten superar el límite de las fronteras de los Estados-nación 

para comprender la realidad de los individuos y los entornos geográficos en los que 

viven. Fue en 1992 a partir de una investigación de un grupo de antropólogos sociales 

llevada a cabo por Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina Szanton-Blanc que se 

marca la emergencia de este término. De forma que se puedan entender los procesos 

migratorios en marcos de acción que traspasan las fronteras geográficas, culturales y 

políticas (Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc, 1992; Guarnizo y Smith, 1998; 

Pedone, 2010; Waters, 2011).  

Las autoras citadas definirán el transnacionalismo como el conjunto de procesos 

mediante los cuales los migrantes construyen los campos sociales (social fields) que les 



Capítulo 1 

 

63 

 

 

 

vinculan a distintos espacios entre los que se encuentran al menos su lugar de origen y 

el lugar de instalación, la siguiente cita sintetiza esta idea: 

" La migración transnacional es el proceso mediante el cual los inmigrantes forjan y 

mantienen relaciones sociales múltiples de forma simultánea que les vinculan a las 

sociedades de origen y de acogida. (é) considerando las formas en curso en las que la vida 

cotidiana de los migrantes construye y reconstruye continuamente su 'incrustación' en más de 

una sociedad". ("traducción" Glick-Schiller et al., 1995: 48)
3
.   

La idea es entonces tratar de establecer el vínculo entre dos universos diferentes entre 

aquí y allí, con la idea de de-construir la idea binaria entre sedentarismo y movilidad, 

ciudadanía y negación de la misma, y otras ideas características de la problemática 

migratoria. En suma, los trabajos originarios de la sociología de la migración que se 

centran en la noción de transnacionalismo han contribuido a mejorar el conocimiento 

sobre los distintos fenómenos sociales que se desarrollan a los dos lados de las 

fronteras. Con la idea de que los grupos sociales se definen no solo por su territorio de 

origen sino también por su movimiento, por los lugares en los que viven, por los 

vínculos con las personas de su entorno o incluso por el imaginario que crean, por su 

conexión a espacios que pueden estar hasta cierto punto desterritorializados. Con la idea 

de identificar nuevas formas colectivas de pertenencias sociales a distintos territorios las 

contribuciones de los estudios transnacionales han permitido enriquecer el conocimiento 

sobre un espectro amplio de fenómenos.  

Otros autores como Alejandro Portes durante los años 90 han contribuido a popularizar 

la temática transnacional, además de Luis Guarnizo o Patricia Landolt. Según estos 

autores, si bien los desplazamientos de idas y venidas de las poblaciones humanas es un 

fenómeno históricamente presente en las sociedades, ha sido a lo largo del siglo XX y 

sobre todo a partir de los avances tecnológicos y del transporte durante la segunda mitad 

del siglo pasado que se han convertido en un ámbito social emergente. Cada vez hay 

                                                 

3
 "Transnational migration is the process by which immigrants forge and sustain simultaneous multi-

stranded social relations that link together their societies of origin and settlement. In identifying a new 

process of migration, scholars of transnational migration emphasize the ongoing and continuing ways in 

which current-day immigrants construct and reconstitute their simultaneous embeddedness in more than 

one society", Anthropological Quarterly, 1995: 48. 
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más personas en el mundo que viven dos vidas: hablan dos o más idiomas, tienen más 

de una casa, y a veces se ganan la vida a ambos lados de una frontera (Mazzella, 2014).      

Los estudios transnacionales, desde su inicio, además de centrarse en los procesos 

vividos por los migrantes y sus redes sociales, también procuró avanzar en la 

construcción de un marco analítico capaz de incluir las paradojas de la "globalización" 

(Robertson, 1997; Eriksen, 2007). Una de las paradojas relevantes respecto a este 

proceso es la que se centra en la coexistencia, y en cierto modo contraposición, entre 

una sociedad interconectada de forma global y un refuerzo de las fronteras de los 

Estados-nación, especialmente en los países occidentales. A partir de este 

posicionamiento de la "sociedad en red" (Castells, 1996), que implica el desdoblamiento 

del tiempo y el espacio en la experiencia social (Giddens, 1984 ; Harvey, 1990), 

aparecen nuevos conceptos denominados como "campos sociales transnacionales" 

(Glick-Schiller y Fouron, 1999) y "espacios sociales transnacionales" (Pries, 2001). 

Estas nociones se identifican con distintas corrientes intelectuales del ámbito de las 

redes sociales, el primer concepto hace referencia a la perspectiva antropológica y al 

estudio de las redes personales y el segundo a la disciplina sociológica y el estudio de 

las redes completas (Molina et al., 2012). Ambos conceptos no son intercambiables en 

lo que se refiere a los fenómenos transnacionales, tienen una definición diferenciada, 

por ello me permiten operacionalizar las nociones de interés en miras de construir el 

marco analítico de la tesis. El campo social transnacional, en el modelo de análisis 

propuesto, se refiere a las situaciones individuales y colectivas vividas durante el 

proceso migratorio, desde un punto de vista individual y colectivo o en cuanto a los 

grupos sociales a los que pertenezca cada una de las personas. Por tanto toman una 

relevancia fundamental en estas situaciones las relaciones presentes, las que se activan, 

los momentos y los lugares en que estas relaciones suceden. Por ello mediante el estudio 

de las redes personales y de las cadenas relacionales durante el proceso de instalación y 

la búsqueda de trabajo, pretendo dar cuenta del proceso dinámico de instauración de los 

campos sociales transnacionales. Por otro lado, en cuanto al estudio de los espacios 

sociales transnacionales, y a partir de la interconexión de los procesos individuales 

descritos durante los procesos de movilidad, pretendo anunciar la emergencia o 
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existencia de espacios de intercambio mutuo, sociabilidad o referencias múltiples en 

cuanto a los procesos migratorios vividos por parte de la población estudiada, y en este 

caso contrastar la posibilidad de que existan cadenas migratorias.   

La apuesta del enfoque transnacional consiste en demostrar que la realidad social y sus 

formas de organización social en cuanto a la movilidad geográfica de las personas, no 

son una simple presentación de una versión parcial de realidades macrosociales 

internacionales, ni la suma de un conjunto de situaciones sociales locales. El enfoque 

transnacional me permite entender el fenómeno estudiado como la suma de acciones 

individuales que forman parte de una realidad social compleja y que a su vez 

contribuyen a transformarla y a ampliar la visión del mundo en su conjunto.   

1.3.3. Itinerarios de acceso a la edad adulta en un contexto de crisis y post-recesión 

Los itinerarios de acceso a la edad adulta de los jóvenes contemporáneos se encuentran 

fuertemente afectados por los procesos de modernización económica en un marco 

global, mercados de trabajo en restructuración, restricción de presupuestos públicos para 

financiar políticas sociales, todas estas características son consecuencia de respuestas 

ortodoxas a la recesión económica y la crisis. Aunque se pueda asociar este fenómeno 

con los países del sur de Europa y de ciertas regiones del mundo como Latinoamérica, 

se trata de una tendencia de dimensión global. La incertidumbre a que se enfrentan los 

jóvenes está basada en un contexto de cuestionamiento del rol de la educación debido a 

medidas de austeridad que ejercen una importante reducción de la financiación de la 

educación pública. Dicha reducción de la financiación pública fomenta un contexto de 

falta de oportunidades educativas y laborales, lo que lleva a unas tasas muy elevadas de 

desempleo (que afectan en mayor medida a la población joven con bajo nivel de 

estudios), de sub-ocupación, multi-empleo, empleo inestable, inseguro, con bajos 

sueldos, expansión de la actividad informal. Por tanto, la mezcla de estos distintos 

aspectos impulsan la migración (González Ferrer, 2013a; González Enríquez, 2013; 

González Enriquez y Martínez Romera, 2014 ; Bermúdez y Brey, 2016). En 

consecuencia, los itinerarios de la población joven se vuelven cada vez más complejos y 

vulnerables, lo que acentúa las desigualdades previas a dicho contexto (René y Miranda 

2014). Estas circunstancias afectan de forma estructural a la población joven de las 



Capítulo 1 

 

66 

 

 

 

capas socio-económicas inferiores con menores posibilidades de conseguir apoyo 

financiero de la parte de sus familias o con un acceso inferior a programas públicos, 

puesto que se encuentran sobre-representados en las tasas de desempleo y se encuentran 

en situaciones de desventaja y vulnerabilidad, lo cual afecta de forma evidente sus 

trayectorias futuras (Biggart et al., 2002; Shildrick y MacDonald, 2013; en: René y 

Miranda 2014) y especialmente sus oportunidades de acceso al empleo. 

Incluso, estudios recientes demuestran que actualmente los impactos negativos de la 

recesión económica global está afectando no solo a jóvenes en desventaja sino al 

conjunto de la población joven. Diversos estudios académicos demuestran la creciente 

confrontación al riesgo de la población joven a convertirse en una 'generación perdida', 

que de forma transversal en distintos países en Europa se extiende un fenómeno de 

aumento del riesgo y la vulnerabilidad de forma ascendente en las distintas capas 

sociales, afectando a jóvenes de clase trabajadora a clases inferiores o incluso a jóvenes 

de clase media superior (Roberts, 2012). Otros autores hablan de la importante 

presencia de jóvenes de las sociedades occidentales industrializadas, en lo que se está 

empezando a llamar como una nueva clase social precarizada y postrada a la 

inseguridad, ante una perspectiva de convertirse en ciudadanos de segunda clase 

(Standing 2013), situación de la que España podría convertirse en un contexto 

especialmente ilustrativo. Según Standing (2013) los jóvenes deben lidiar con la 

privación y las desventajas asociadas con las restricciones del mercado de trabajo, así 

como con las dificultades de conseguir un primer empleo y oportunidades limitadas 

para afianzar itinerarios prósperos.   

Además, aparte de los cambios sociales y económicos anunciados hasta aquí, se puede 

añadir un factor común en los itinerarios de los jóvenes Europeos, y en particular 

originarios de España, que se han convertido en adultos en los últimos años o van a 

hacerlo pronto. Esta característica común es el crecimiento de la incertidumbre sobre 

sus vidas cotidianas, lo cual tiene evidentes implicaciones en sus perspectivas 

profesionales y de vida futuras (Roberts, 1997 ; Bendit, 2008).  

En un contexto de globalización, la gente joven se tiene que 'inventar' a si misma 

constantemente en respuesta a la inseguridad en el trabajo, la incertidumbre y las 
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condiciones de vida precarias, lo que conlleva a la emergencia de nuevas formas 

sociales no-convencionales características del mundo moderno. Estas nuevas formas se 

pueden ilustrar en estrategias de transición de la educación secundaria al empleo que 

crean una ruptura respecto a generaciones anteriores (René y Miranda, 2014).   

Las transiciones de acceso a la edad adulta, aunque difieren en función de los distintos 

países en Europa (Van de Velde, 2008), comparten una serie de tendencias comunes, 

que se concretan en: el paso de la educación secundaria o superior al empleo, la 

emancipación residencial y la construcción de un estilo de vida propio (que incluye la 

cohabitación o la unión legal en pareja) y autónomo respecto a la familia de origen; y el 

consumo de bienes producidos por las industrias culturales globales (René y Miranda, 

2014). Las dos primeras tendencias son compartidas por la mayor parte de estudiosos de 

las transiciones de la edad adulta, mientras que la última no, pero me parece importante 

para mi tesis. A parte de las tendencias comunes basadas en la diversidad de itinerarios, 

una característica de las múltiples formas de convertirse en adulto hoy en día, es que los 

itinerarios están fuertemente marcados por la fragmentación, en distintos niveles, en el 

itinerarios individual, pero también en la esfera estructural entre sociedades y al interior 

de estas, lo que crea multiplicidad de discrepancias, confusión y falta de referencias en 

grupos sociales amplios, entre los cuales se encuentran los jóvenes. 

En segundo lugar, obtener un diploma de (al menos) educación secundaria se ha 

convertido en el primer paso de conseguir un trabajo, sea cual sea el ámbito de 

formación. Mientras que las transiciones de la educación al empleo y a la vida 

independiente han cambiado de forma cualitativa, conseguir un primer empleo se ha 

convertido en un proceso reversible, esto es que cada vez más los itinerarios son 

completamente diversos y están llenos de interrupciones, cambios y rupturas, y cada vez 

menos se basan en una perspectiva lineal. Los itinerarios de vida de los jóvenes se han 

convertido en la articulación de experiencias de formación, vocacional y formal, 

periodos de empleo y desempleo, que se extienden a menudo bien entrados los treinta 

años. La literatura también indica que otros factores afectan las formas de vida de las 

personas jóvenes, que incluyen el aumento de la esperanza de vida, mejores 

oportunidades por el hecho de obtener niveles de formación superior y menores 
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oportunidades de conseguir un empleo que remunere lo suficiente para mantenerse uno 

mismo (Casal, 2000 ; Miranda, 2007, 2012).       

Siguiendo las características apuntadas más arriba por Standing o Roberston sobre la 

temporalidad e inseguridad de los contratos laborales, existen muchos jóvenes e incluso 

adultos jóvenes (René y Miranda, 2014) que se ven en la incapacidad de emanciparse de 

su familia de origen, construir una vida independiente y hacer planes de futuro. En la 

presente tesis precisamente, ilustro como para una parte de la población joven, la única 

vía para conseguir estabilizar su vida de forma independiente a la familia de origen 

optaron precisamente por la migración. De esta forma la inseguridad y la temporalidad 

de los empleos, apareció como un factor motivador de la movilidad, si no el principal.   

1.3.3.1. Las relaciones y el acceso al empleo 

Los trabajos sobre el mercado de trabajo, el empleo, el desempleo, son incontables en 

las ciencias sociales. Existen tantos trabajos que podríamos pensar que ya se ha dicho 

todo hasta ahora. Además, desde la perspectiva de redes, aunque las investigaciones 

sean más recientes, la literatura también es extensa. Ya he mencionado en las secciones 

precedentes la importancia o la relevancia actual de tener en cuenta la noción de las 

redes sociales en multiplicidad de fenómenos de la vida contemporánea. Respecto al 

estudio de las experiencias de vida dinámicas relativas a la movilidad geográfica he 

especificado el enfoque y las nociones teóricas que me han permitido realizar el trabajo 

empírico de la tesis, por lo que en esta sección voy a delimitar cuáles son las 

inspiraciones provenientes de otros trabajos en cuanto a las relaciones y el estudio de las 

redes sociales y la inserción profesional.    

Si bien la literatura es extensa sobre el concepto de empleo, ya sea desde la sociología o 

desde disciplinas limítrofes, aquí voy a hacer hincapié en los estudios sobre el acceso al 

empleo. Puesto que los trabajos existentes sobre el empleo en un sentido amplio se 

distinguen en función de su aproximación al desempleo o no, es decir a la situación 

coyuntural de las poblaciones en cuanto a las posibilidades de trabajar y a la exclusión 

social y las discriminaciones al respecto (Chauvac, 2011). Otros estudios se centran en 

la situación del mercado o de las trayectorias de los trabajadores en cuanto a su 
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cualificación, su actividad o a las diferencias en las trayectorias según las categorías 

socio-profesionales.  

Los estudios sobre el acceso al empleo se pueden categorizar en función de su 

aproximación macro-cuantitativa (centrada en el estudio del mercado de trabajo y la 

busca de equilibrio en la economía y su relación con los periodos de paro), o micro-

cualitativa (centrada en el estudio de las discriminaciones y los dispositivos de 

mediación) (Chauvac, 2011). El tipo de metodología adoptada en los trabajos, 

cualitativa o cuantitativa, marcará la perspectiva desarrollada según el punto de vista de 

los asalariados o los empleadores. Para dar cuenta de las temáticas abordadas, desde la 

perspectiva de los empleadores con una metodología macro los trabajos se centrarán en 

el mercado de trabajo y la búsqueda de su equilibrio, y con una metodología micro 

sobre el estudio de los dispositivos de mediación. Por otro lado, en cuanto a la visión de 

los asalariados, los estudios cuantitativos se centrarán en abordar la cuestión del 

desempleo, y los estudios cualitativos abordarán las situaciones de discriminación o 

exclusión social de la población trabajadora.   

A continuación presentaré un estado de la cuestión sobre la literatura centrada en el 

estudio de las relaciones en el acceso al empleo, así como las características de las 

elecciones desde la perspectiva de los asalariados, o de las personas que buscan empleo, 

puesto que es la visión adoptada en este trabajo que no tiene en cuenta la visión de los 

empleadores. La revisión de literatura delimitada a mis intereses de investigación, 

comienza con la presentación del trabajo fundador sobre la cuestión "Getting a job" 

publicado en 1974 por Mark Granovetter. Aunque no fue quien inició la reflexión en 

este ámbito, sí es un aporte muy relevante que promovió una ruptura con los análisis 

económicos sobre el funcionamiento de los mercados, y favoreció la comprensión 

sociológica de la forma en que las personas encuentran un empleo.   

El interés del trabajo de Granovetter se centra en comprender la forma en que las 

personas conocen las oportunidades de trabajo existentes y como se transforman más 

adelante en empleos para ellos. Las preguntas que se hace consisten en cuestionarse 

sobre, cómo acceden a las informaciones sobre los puestos disponibles o qué medios 

conocen y cuáles son. Sabiendo que es difícil conocer el funcionamiento del mercado de 
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trabajo. Los análisis clásicos basados en la perspectiva macro-económica centrada en la 

teoría de equilibrio del mercado en relación al precio consisten en observar la oferta y la 

demanda, que se encuentran en constante variación y adaptación una respecto a la otra, 

pero no se interesan en los vínculos existentes entre los trabajos que hay que cubrir y las 

personas que podrían ocuparlos. Su hipótesis se centra en que el foco del problema se 

encuentra en las relaciones sociales, en la red que cada persona puede movilizar para 

conseguir informaciones sobre empleos disponibles. Diversos trabajos, ya en los años 

70, demostraron la importancia de las redes para encontrar un empleo, que distinguen 

entre métodos formales (agencias públicas y privadas de colocación y anuncios) o 

informales (amigos, familiares, otras relaciones o candidaturas directas). Para 

Granovetter son las relaciones que tienen incidencia en los medios para encontrar un 

empleo y que convierten interesante la aproximación sociológica frente a la económica. 

Por lo que es la transmisión de información útil para el acceso a un empleo lo que 

permite comprender el fenómeno. 

La investigación de Granovetter se centra en el origen, la naturaleza, la permanencia de 

las relaciones que hacen posible la transmisión de información. Por lo que las 

circunstancias, los contextos, los momentos en los que las relaciones nacen, se 

mantienen, cambian, las formas en que los contactos tienen en sus manos la información 

clave son determinantes.  

Para Granovetter existen tres tipos de medios movilizables por las personas que buscan 

un empleo: los medios oficiales, los contactos personales o las candidaturas directas. 

Los medios oficiales comprenden anuncios, agencias de colocación, consultoras, 

entrevistas conseguidas a través de la intermediación de la universidad o de 

asociaciones u otras organizaciones profesionales. En esta primera situación la persona 

que busca un empleo usa los servicios de intermediación impersonales
4
 entre él mismo 

y un empleador potencial.  

                                                 

4
 Se refiere a la ausencia total de contacto previo (como colgar un anuncio en la biblioteca de la 

universidad por ejemplo), o el paso por un intermediario designado como intermediario de empleo.  
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Los contactos personales indican que hay un individuo conocido personalmente por el 

candidato con quien este último ha estado en contacto en un contexto que no tiene que 

ver con la búsqueda de información para el empleo, y este contacto ha dado una 

información determinada sobre un puesto o le ha recomendado a alguien. Las 

candidaturas espontáneas se consideran como tal si no tienen nada que ver con 

informaciones sobre una contratación. Concretamente, los resultados en el estudio de 

Granovetter indican que el 56% de las personas entrevistadas encontró su empleo 

mediante relaciones personales, 18,8% por medios oficiales de los cuales 9,9% eran 

anuncios, 18,8% mediante candidaturas espontáneas y un 6,7% por una combinación de 

otros medios.  

Resulta muy relevante la importancia de las relaciones en los procesos de acceso al 

empleo, pero aún así el autor se plantea ¿porqué no todas las personas consiguen sus 

empleos por ese medio? Aún y si los resultados del estudio de Granovetter indican las 

consecuencias favorables de conseguir un empleo por medio de relaciones personales
5
, 

no todas las personas tienen "buenas" redes que promuevan acceder a informaciones 

útiles para el acceso al empleo, y esta circunstancia se explica por las diferencias en la 

estructura social. Y el aspecto más relevante de tener acceso a relaciones determinantes 

para el acceso al empleo es su posición en la red, es decir no sólo quiénes son sus 

amigos, sino quienes son los amigos de sus amigos. Entre los factores estructurales 

identificados se encuentran la edad, el tipo de empleo ocupado y la situación de la 

persona en el momento de cambio. 

Para analizar los procesos de acceso a las informaciones útiles para el empleo 

Granovetter se va a fijar en los aspectos micro profundizando en los aspectos que 

explicitan en qué situaciones ocurre el intercambio de información, cuál es el tipo de 

información que une a los contactos de los candidatos, el origen de las relaciones y 

                                                 

5
 Granovetter demuestra en sus resultados varios aspectos que refuerzan la idea de las consecuencias 

favorables del acceso al empleo mediante relaciones personales. Tanto asalariados como empleadores 

indican priorizar el método del contacto directo para suplir los puestos vacantes; las personas que 

encuentran su empleo mediante relaciones se sienten más satisfechas y que estos empleos permiten 

conseguir salarios más altos, que las que lo encuentran por otro medio, como la candidatura espontánea 

por ejemplo; existen menos personas con el deseo de cambiar de empleo entre las que lo consiguieron 

mediante relaciones respecto a las que lo consiguieron por otro medio.     
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cómo estas se mantienen activas. Aunque no deja de lado el nivel de análisis macro 

social, puesto que estas redes sociales se encuentran "incrustadas" en estructuras 

sociales que permiten comprender las características de las relaciones y de las redes que 

facilitan la transmisión de la información, pero también porque las informaciones 

disponibles dependen de las causas de los puestos que están disponibles. Además de 

interesarse por los itinerarios profesionales de las personas estudiadas para conocer la 

perspectiva dinámica de sus trayectorias.  

Además, Granovetter también nos da información sobre los contactos personales, que 

dividió en vínculos fuertes (relaciones familiares) y vínculos débiles (relaciones 

profesionales). El dato a retener en cuanto a esta distinción consiste en considerar que se 

trata de dos tipos de vínculos exclusivos entre sí y en que los vínculos profesionales o 

débiles suelen ser más eficaces para encontrar un empleo, especialmente para las 

ocupaciones de cuello blanco
6
. Entre los contactos profesionales distingue a los 

empleadores o responsables directos (21% del conjunto de contactos profesionales), los 

colegas de una misma empresa (36%), los colegas de otras empresas (25,7%) y los 

profesores (17,3%). Estas personas consiguieron la información sobre el empleo vacante 

porque eran las futuras empleadoras o responsables (33,1%), trabajaban en la misma 

empresa sin ser responsables (37,7%) o por un conocido de trabajo (19,9%). En cuanto 

a las relaciones familiares, resultan más útiles en los casos en que se produzca un 

cambio radical de actividad o en que los contactos profesionales sean insuficientes. Pero 

la intensidad de las relaciones no es lo que permite procurar informaciones a terceras 

personas.  

Más concretamente, las relaciones que ofrecen mejores informaciones (Granovetter, 

1974), y que permiten una transmisión de informaciones a una diversidad de actores 

(Rapoport y Horvath, 1961), y en cierto modo a promover contextos de mayor cohesión 

social son las relaciones débiles. La intensidad de las relaciones, se distingue según 

Granovetter, por los contactos frecuentes (dos veces por semana o más), ocasionales 

(más de una vez al año) e inusuales (una vez al año o menos). En su estudio explica que 

                                                 

6
 El estudio de Granovetter se centró en los trabajadores hombres de cuello blanco, que ocupaban 

actividades profesionales, técnicas o de gestión en una ciudad de tamaño medio de Massachusetts.  
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el interés de las relaciones débiles se explica por el hecho que las personas tienen más 

probabilidades de evolucionar en esferas diferentes y entonces poder enriquecerse 

mutuamente de las informaciones compartidas. Aunque indica que en caso de dificultad 

las personas van a llamar o activar relaciones fuertes para conseguir un empleo, más que 

a relaciones débiles o conocidos.  

Aunque las informaciones conseguidas de la parte de relaciones directas existen, no 

siempre lo son. A menudo las informaciones se transmiten en forma de cadena, es decir 

que existe al menos un intermediario que transmite la información desde el emisor al 

receptor. Y la longitud de la cadena permitirá dar cuenta de la cantidad de personas que 

está al corriente del empleo vacante. En el estudio de Granovetter no hay cadenas de 

más de cuatro intermediarios y en el 84% de los casos las informaciones se transmiten 

de forma directa o a través de un solo intermediario. Las personas que movilizan 

cadenas más largas son más jóvenes, son personas poco satisfechas con su empleo, 

perciben poca remuneración o se encuentran sin empleo. Lo que lleva al autor a pensar 

que aquellos que movilizan cadenas más largas están peor situadas en el mercado de 

trabajo, por lo que la longitud de las cadenas puede ser un buen indicador para explicar 

la distancia social.  

En mi tesis, además de tener en cuenta los aspectos considerados hasta ahora respecto al 

acceso a los recursos para el empleo y la instalación, tendré que considerar las 

características específicas relacionadas con la movilidad geográfica de la población 

estudiada, que pueden modificar los resultados de Granovetter.      

Finalmente, para Granovetter, la trayectoria profesional previa de los candidatos es muy 

relevante en su posterior inserción, por lo que la mayoría de empleos se encuentran por 

redes interconectadas y en las que hay una presencia importante de personas conocidas 

durante las etapas profesionales previas. En mi trabajo en cambio, me debo interrogar 

sobre la utilidad de las relaciones profesionales previas para conseguir nuevas 

oportunidades profesionales en una situación de movilidad geográfica, en referencia a 

las personas de la muestra que ya habían trabajado antes de llegar a Toulouse. Por lo 

que deberé tomar con precaución la utilidad de las relaciones débiles en el acceso al 

empleo. De tal forma que, puede ser que en situaciones de migración las relaciones 
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fuertes tomen más relevancia, en primer lugar porque se trata de población joven que 

busca su primer empleo tras finalizar su formación secundaria o superior, o porque se 

trata de personas que ya han trabajado antes pero en otro país. 

Aún así, aunque se haya producido la situación de movilidad me interrogaré sobre el 

hecho de la acumulación previa de las relaciones sociales que pueden servir de recursos 

útiles a la instalación y el acceso al empleo. Esto es, a la existencia de relaciones 

transnacionales, que no estén en Toulouse, o que estén en Toulouse pero que hubiesen 

sido activadas antes de la llegada, que respondan a cierto efecto de acumulación de 

experiencias previas que revelan un efecto de 'incrustación' en una estructura social. 

Esto es que mediante el análisis de las condiciones de nacimiento de las relaciones o de 

mantenimiento de las mismas se ve una determinada 'incrustación' en el espacio social: 

por lo que las manifestaciones profesionales, familiares o relacionadas con la formación 

o las situaciones de sociabilidad entre amigos son los contextos que permiten la 

activación y mantenimiento de las relaciones. Lo que explica un cierto efecto de 

acumulación relacional. Cuanto más alguien habrá concurrido ciertos contextos 

profesionales, de amistad diferentes, mayor probabilidad tendrá de conocer a personas 

movilizables como mediadores para su instalación residencial o su acceso al empleo en 

la nueva ciudad. Otro factor relevante de la acumulación es que las personas suelen 

reaprovechar un mismo recurso o medio de acceso al empleo que ya fue útil en los 

cambios sucesivos.   

Para varios autores el conjunto de las características de las redes sociales condicionan la 

capacidad de activar recursos para conseguir un empleo. Carson (1995) define tres 

categorías de redes (aisladas, limitadas y extensas) e indica que cuanto más extensa sea 

la red, mayor será la probabilidad de ser contratado rápidamente de nuevo. Lydia Morris 

(1984) distingue las redes colectivas (densas, interconectadas con interacciones 

frecuentes en espacios públicos o fuera del entorno privado), individuales (sin 

interconexión y con miembros dispersos) y dispersas (redes cercanas de colectivos pero 

con relaciones exclusivamente individuales). Esta autora evidencia que las personas con 

el primer tipo de red encuentran fácilmente un empleo en el que los empleadores dan 
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importancia a la confianza, mientras que las personas con redes dispersas usan los 

medios formales y encuentran empleos más estables.  

La situación económica estructural es otro aspecto a tener en cuenta para comprender 

los procesos de acceso al empleo. En esta tesis es inevitable tener en cuenta esta 

variable, aunque la inspiración de los trabajos existentes tiene la limitación de que el 

fenómeno estudiado se basa en una situación de movilidad, por lo que el acceso al 

empleo se verá afectado por esta circunstancia. Granovetter (1974) indicó que las 

personas con urgencia de ser contratadas y en situación de desempleo movilizan con 

mayor frecuencia las relaciones personales. Pero queda una cuestión por resolver: ¿sirve 

movilizar las relaciones personales para encontrar un empleo en las situaciones de 

migración ?  

Por otro lado, según Granovetter (1974) en las situaciones de recesión, los servicios 

públicos para el empleo son activados y entran en juego para personas que no los 

utilizarían en otras circunstancias.  

A continuación mencionaré otros trabajos que abordan la comprensión del acceso al 

empleo y la implicación de las relaciones, así como los otros medios movilizados y la 

articulación entre estos y las relaciones. Además indicaré algunos resultados de otros 

estudios en relación al proceso seguido por las personas interesadas en encontrar un 

empleo, qué se ha dicho del acceso al empleo y la incidencia de las relaciones en éste, y 

la articulación con los dispositivos de mediación existentes, en las situaciones de 

personas jóvenes en situación de movilidad.  

A partir de una encuesta del INSEE (1994) Michel Forsé verificó los resultados de 

Granovetter, para comprender como las personas encontraron su empleo. Los resultados 

indicaron que el 25,8% de las personas encontraron su empleo a partir de relaciones, el 

5,7% fueron contactadas por un empleador, el 22,5% por un dispositivo de mediación y 

el 30,3% hicieron una serie de trámites personales para contactar con un empleador. 

Más de un tercio de las respuestas, según Forsé, permiten indicar que se trata de 

procedimientos de acceso al empleo que usan alguna forma de capital social.  
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Algunos de los análisis de esta encuesta según Forsé permiten evidenciar que existen 

diferencias de edad en el acceso al empleo, puesto que a mayor edad, existe una 

probabilidad mayor de ser contactado por un empleador. En cambio los jóvenes 

encuentran más ayuda en los miembros de su familia, aunque es un resultado que puede 

variar en situaciones de movilidad, lo que me llevará a establecer una hipótesis en esta 

tesis que consiste en que las relaciones familiares tienen menos influencia que en 

situaciones de sedentarismo. Forsé también encuentra diferencias en el nivel de 

estudios, puesto que las relaciones personales o familiares son movilizadas con mayor 

frecuencia por las personas de menos estudios, mientras que las personas con niveles 

superiores activan relaciones provenientes del medio profesional o de formación (igual 

que las personas de categorías socio-profesionales superiores). En su estudio, este autor 

establece una tipología que relaciona la recurrencia de ciertas características socio-

demográficas con una serie de medios concretos en el acceso al empleo y una cierta 

tendencia a movilizar unas formas de capital social más que otras. Concretamente, para 

los jóvenes, los recursos relacionales activados provienen de la familia o las 

instituciones de formación en que éstos han realizado sus estudios; y en las ciudades de 

más de 100.000 habitantes se prioriza la activación de relaciones personales. 

Según Forsé (1994) las hipótesis de Granovetter sólo se confirman parcialmente, puesto 

que al testarlas sobre una muestra representativa se ve que: "Los vínculos débiles no son 

más eficaces que los fuertes". Al medir las características de estabilidad y el tipo de 

contrato conseguido por parte de las personas de la encuesta, se da cuenta que los 

medios de acceso al empleo son un factor que se relaciona con la estabilidad de los 

empleos, entre otros factores. Concretamente, responder a anuncios, el contacto directo 

con los empleadores, las relaciones personales y familiares favorecen la estabilidad. 

Por otro lado, otra encuesta que se propone reproducir el trabajo de Granovetter 

realizada por Félix Requena (1990), tiene por objetivo, entre otros, conocer el acceso al 

empleo de 609 personas en la región de Málaga. Según este autor se trata de un 

fenómeno que se realiza en dos tiempos, la búsqueda y los modos de acceso. 

Concretamente, Requena indica que las relaciones fuertes, como los amigos o la familia, 

son el medio más utilizado o en el que las personas en paro tienen mayor esperanza (en 



Capítulo 1 

 

77 

 

 

 

un 31,3% y un 26,3% respectivamente). Además, Requena indica que los más jóvenes 

movilizan con mayor frecuencia las relaciones familiares, mientras que las personas más 

mayores recurren a otro tipo de relaciones. Nuevamente a partir de estos resultados, 

como con los de Forsé y Granovetter, me planteo la relevancia de reconsiderar sus 

resultados en las situaciones de movilidad geográfica, previendo que muchos de ellos 

podrán sufrir cambios importantes.  

Según Requena los medios informales son los que tienen mayor relevancia en los 

procesos de acceso al empleo, en comparación al trabajo de Granovetter. A medida que 

el nivel de formación aumenta los medios de acceso al empleo informales pierden 

efecto (Requena, 1990).  

Otros estudios indican la importancia de los medios informales en el acceso al empleo, 

y la incidencia de las relaciones personales en la mayoría de cambios de empleo 

(Marsden y Gorman, 2001). Estos autores, a partir de un repaso de los estudios 

existentes sobre la influencia de las redes en la inserción profesional en el periodo 1970-

1990 en Estados Unidos, confirmaron "la importancia de la incrustación de los 

procesos del mercado de trabajo en las relaciones sociales" (Marsden y Gorman, 2001: 

467), y la superioridad de los métodos informales en la búsqueda y acceso al empleo 

respecto al resto de medios usados. Estos autores diferencian los contactos personales 

de los medios formales en que los primeros se activaron antes de la puesta en contacto, 

y la implicación de un vínculo personal se da cuando un intermediario conocido de la 

persona en cuestión está en contacto con ésta a partir de un contexto independiente al de 

la búsqueda de empleo (Granovetter, 1995).  

Según Marsden y Gorman (2001) la importancia de los métodos informales y las 

informaciones que circulan en las redes de las personas que buscan empleo es muy 

importante. Una de sus conclusiones consiste en afirmar que los procesos de inserción 

al empleo que se dan en los mercados de trabajo "locales" priorizan los recursos 

informales, mientras que los métodos informales pierden importancia en las situaciones 

de acceso al empleo ocurridas en contextos geográficos más amplios. Lo que me 

permite aportar una nueva sub-hipótesis de la tesis que consiste en refutar la 
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importancia de los métodos informales en los procesos de acceso al empleo ocurridos 

durante la experiencia de una movilidad geográfica internacional.    

Otras investigaciones distinguen entre relaciones familiares y personales en el acceso al 

empleo de los jóvenes, para quienes representan poco más del 20% para ambos tipos de 

vínculos (Degenne et al., 1991). Aunque si se considera el primer empleo conseguido 

por los jóvenes respecto a los sucesivos, las relaciones familiares van perdiendo 

importancia respecto a las relaciones personales a medida que los jóvenes ganan 

experiencia en el mercado de trabajo. Estos autores consideran estas relaciones como 

vínculos fuertes, en que las relaciones familiares se encuentran 'incrustadas' en redes de 

relaciones polivalentes, redes cerradas en sí mismas y por tanto poco susceptibles a 

crear vínculos en círculos sociales diferenciados (Degenne et al., 1991). A partir de esta 

investigación se establecen resultados en relación a la importancia de las redes 

familiares sobretodo en situaciones de emergencia, como una protección frente la 

exclusión y el desempleo, a diferencia del resto de relaciones personales que procuran 

mejores oportunidades profesionales (para los más diplomadas también son eficaces los 

anuncios y los recursos derivados de las organizaciones de formación para conseguir 

empleos).   

A partir de estas constataciones, para mi tesis me planteo contrastar la pertinencia de 

dichas hipótesis relativas a la implicación de las relaciones personales y familiares en el 

acceso al empleo. Será pertinente considerar que en una situación de movilidad 

geográfica es posible que las relaciones personales tengan menos importancia, y en el 

caso de que estén presentes será relevante cuestionarse cómo se activan los recursos 

provenientes de dichas relaciones, en qué momentos, bajo qué circunstancias y en qué 

lugares.    

Finalmente, otro medio de acceso al empleo son las candidaturas espontáneas, que son 

efectivas en las personas con itinerarios relativamente "simples" y valorados 

socialmente, situación que suele ser característica de jóvenes con un nivel de estudios 

alto (Marchal y Rieucau, 2006).   
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1.3.3.2. Relaciones y recursos 

A partir de una investigación sobre el acceso al empleo y las relaciones sociales en el 

Estado de Nueva York, Nan Lin (1995) estableció una serie de avances sobre la teoría 

de los recursos sociales, respecto a las aportaciones previas de Bordieu o Coleman. Lin 

realizó un análisis de los procesos mencionados y estableció que los recursos sociales 

constituyen el elemento central de capital social
7
 y se definen como "bienes cuyo valor 

se determina socialmente y la posesión de los cuales permite la supervivencia o la 

preservación de logros adquiridos. Los valores son juicios normativos sobre dichos 

bienes, que para la mayor parte de sociedades, corresponden a la riqueza, el estatus o 

el poder. Esta teoría identifica las acciones realizadas para conservar o adquirir dichos 

recursos" ("traducción" Lin, 1995: 687)
8
.   

Otra definición de los recursos sociales desde una perspectiva neo-weberiana consiste 

en asociar la suerte en la vida con la distribución de los recursos, o lo que es lo mismo, 

afirmar que los recursos sociales son el resultado de la cantidad de personas que estarían 

dispuestas a ayudarnos, los recursos que podamos movilizar de forma indirecta y los 

límites hasta los que el resto de personas presentes en la red están dispuestas a apoyar 

(Graaf y Flap, 1988). Sería la articulación de tres factores lo que constituye los recursos 

sociales, esto es los contactos directos movilizables, los recursos a disposición de estos 

contactos y su grado de implicación en la relación.   

Volviendo al trabajo de Nan Lin, quien distingue dos categorías de recursos, los 

personales, cada individuo tiene los suyos y los posee y usa en total libertad, y los 

sociales, que se encuentran 'incrustados' (embedded) en su red: en el segundo caso no se 

trata de recursos que la persona disponga sino recursos a los que la persona interesada 

accede a través de relaciones directas e indirectas. En este sentido, para mi tesis me he 

                                                 

7
 Aunque la noción de capital social es indispensable para establecer cualquier problemática que incluya 

el análisis de las estructuras relacionales existentes entre un grupo de personas, en mi trabajo, salvo 

menciones puntuales, no hago un repaso exhaustivo ni histórico del término, puesto que la definición de 

la problemática está centrada en la implicación de las relaciones en un sentido estricto durante los 

procesos de movilidad geográfica y de inserción profesional de jóvenes y adultos jóvenes.  
8
 "Les ressources sont définies comme des biens dont la valeur est déterminée socialement et dont la 

possession permet à l'individu de survivre ou de préserver des acquis. Les valeurs sont des jugements 

normatifs sur ces biens qui, pour la plupart des sociétés, correspondent à la richesse, au statut et au 

pouvoir. La théorie cerne les actions conduites pour conserver ou acquérir de telles ressources", Revue 

Française de Sociologie, 1995: 687.   
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interesado en desvelar los recursos a los que las personas que viven un proceso de 

movilidad geográfica pueden tener acceso para instalarse en un nuevo lugar y encontrar 

un trabajo a partir de las relaciones presentes en sus redes personales, así como la 

localización de los vínculos, los momentos de activación de los recursos, el tipo de 

relación y el momento en que estas nacen. Por ello, el interés de mi trabajo consiste en 

mostrar el acceso a dichos recursos, y la temporalidad de los mismos, así como su 

localización geográfica, para dar respuesta a la existencia de espacios y campos sociales 

transnacionales en que la activación de recursos útiles para la migración y la inserción 

profesional se llevan a cabo. El hecho de que sean recursos sociales temporales y 

condicionales se explica por la disponibilidad de los actores que los procuran o los 

individuos que permiten el acceso a los mismos, puesto que es a través de estas 

personas que la persona interesada puede acceder a los mismos, ya que no son recursos 

de su propiedad ni están siempre a su disposición.  

Otro aspecto relevante en la teoría de Lin es la consideración de la reciprocidad o la 

existencia de compensación en el intercambio realizado entre la persona que accede a 

un recurso social y los vínculos directos y/o indirectos que se los procuran. Es decir que 

la teoría de los recursos sociales hace referencia esencialmente a las acciones que Lin 

identifica como instrumentales, en oposición por ejemplo a las acciones expresivas y las 

que implican la participación de un intermediario. Si bien, la teoría de los recursos de 

Nan Lin se aplica en situaciones no ideales en que la circulación de informaciones sobre 

el empleo es incompleta y pasa por canales informales y en que la intervención de 

intermediarios es inevitable, al contrario la noción de un mercado de trabajo ideal, en 

que los empleos disponibles y las competencias que estos requieren estarían a la 

disposición de cualquier persona, y conseguir los empleos no requeriría la implicación 

de intermediarios ya que el proceso de contratación se basaría en la adecuación entre las 

competencias del puesto ofrecido con las de un candidato que responda a ellas. Sabemos 

que en la mayoría de mercados reales las personas experimentan situaciones de acceso 

al empleo imperfectas, con fallos, en que pasar por intermediarios es imprescindible 

puesto que no todo el mundo tiene acceso a cualquier persona del sistema social. Por 

tanto hay que tener en cuenta que esta teoría se aplica en mercados imperfectos en que 

la circulación de información respecto a los empleos disponibles es incompleta.   
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En la investigación citada realizada por Lin en 1975 el indicador de los recursos sociales 

disponibles era el estatus del contacto movilizado y la fuerza del vínculo la establece 

cada entrevistado en función de su definición. A partir de estas aportaciones Lin define 

como relaciones débiles los conocidos y las relaciones indirectas como los padres de 

amigos o los amigos de los padres, como vínculos fuertes se indican a los padres, 

amigos y vecinos. La distinción entre vínculos débiles y fuertes es diferente para Lin y 

Granovetter, aunque Lin considera igual que el segundo que las relaciones débiles son 

relevantes en los procesos de acceso al empleo.  

Respecto a los objetivos de mi tesis, un resultado interesante del trabajo de Lin, 

establece que el uso de contactos con vínculos débiles más que contactos con vínculos 

fuertes son útiles para encontrar un empleo.  

Otro elemento interesante de los estudios que tienen en cuenta el análisis de las redes 

sociales en los procesos de inserción profesional es el concepto de la 'homogamia' en 

función del nivel de estudios en el acceso a un empleo (Graaf y Flap, 1988). Lo que 

estos autores indican es que las personas con un nivel de estudios superior habrán tenido 

mayores probabilidades de entrar en contacto con personas prestigiosas que les pueden 

proporcionar informaciones relacionadas con puestos o empleos vacantes, por ello a 

mayor nivel de estudios las redes serán más diversas y ricas en cuanto a recursos 

relacionales. Las categorías socio-profesionales superiores, según los resultados del 

estudio, acumulan más contactos de mayor diversidad, lo que amplía las probabilidades 

de conseguir recursos útiles en la búsqueda de un trabajo. En mi tesis exploraré la 

persistencia de este fenómeno en situaciones de movilidad geográfica. 

Para terminar con el repaso de investigaciones sobre el tipo de recursos movilizados en 

el acceso al empleo cabe referenciar el trabajo de Gilles Lazuech (2000) sobre la 

inserción profesional de jóvenes con estudios de ingeniería y economía de empresa. 

Lazuech se pregunta qué es lo que diferencia que ante el mismo nivel de estudios unos 

consigan un empleo y otros no. Según él lo que diferencia las situaciones son las 

afinidades entre los candidatos y sus futuros empleadores así como el hecho de tener las 

capacidades sociales, culturales y económicas para percibir el entorno económico, todas 

ellas más frecuentes en jóvenes de categorías sociales superiores. Para Lazuech la 

explicación consiste en identificar los elementos que condicionan la libertad de elección 
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individual en base a lo que se conoce y a partir de ello la capacidad de construirse un 

camino según la propia conveniencia. Será interesante explorar en las historias de vida 

de mi tesis las posibilidades de las distintas personas de la muestra a buscar y 

construirse su propio camino, para adaptarse a los aspectos coyunturales del mercado de 

trabajo en origen y en destino, y en ese sentido leer el proceso migratorio como la vía de 

escape para dar respuesta a las aspiraciones, a la construcción del propio futuro. 

Según Lazuech, entre los jóvenes con más recursos sociales, las estrategias se centrarán 

en explorar las vías alternativas, informales, diferentes, a los dispositivos públicos u 

otros servicios de agencias de colocación clásicas. Las estrategias para conseguir unas 

prácticas o conseguir los contactos de empresas se basarán en la variedad en los jóvenes 

con mayores recursos sociales, mientras que el resto estarán más obligados a pasar por 

las organizaciones formales. Cabe contrastar de nuevo si en el caso de jóvenes que 

viven una movilidad geográfica, la existencia de dichos recursos sigue presente, ¿ sigue 

presente cierto saber estar una vez cruzados los Pirineos, qué contactos se encuentran en 

otro país ? Mi respuesta anticipada a estas preguntas de investigación es que la mayor 

parte de personas de mi muestra, tengan más o menos recursos sociales disponibles, 

tendrán dificultadas para tener contactos y utilizar cierta proximidad social e impresión 

desenvuelta una vez en destino, al menos al inicio de la estancia. 

Aún así, será indispensable tratar de comprender en mi trabajo, la búsqueda, en las 

experiencias vividas, de situaciones desenvueltas, de facilidad, y en caso de que existan, 

resultará interesante explorar cómo suceden, quienes son las personas, qué estrategias se 

usan y en qué momentos. Me pregunto si se podrán movilizar relaciones directas, o 

indirectas, cuáles, de qué tipo, en qué lugares y momentos, para conocer informaciones 

sobre un trabajo, sobre los pasos a seguir para instalarse, para encontrar alojamiento. Ya 

sólo el hecho de llegar a Toulouse es un paso, se asume un riesgo, uno se expone, osa 

presentarse, llegar y preguntar, conocer los mismos códigos que el interlocutor y saber 

cómo llegar, cómo transmitir un mensaje. Tal vez la contrastación empírica me llevará a 

asumir el poco dominio de los códigos, para conseguir empleo e instalarse tras el 

desplazamiento, o cierta torpeza en conseguir los logros, o quién sabe, puede que 

existan sorpresas, y los recursos y estrategias permitan construir nuevas estrategias de 

adaptación y superación de obstáculos.  
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Lazuech demuestra en su investigación la importancia que los empleadores dan a la 

capacidad de desarrollar competencias extra curriculares, o suplementarias, como la 

participación en actividades de tiempo libre, como el deporte o las actividades artísticas, 

para contratar a los candidatos. Ese tipo de competencias también favorece que los 

candidatos sean más reactivos en una situación de interacción social, de selección, como 

la entrevista de empleo u otro tipo de encuentros con el empleador. Según Lazuech para 

los estudiantes de entornos de origen favorecidos este tipo de estrategias eran casi 

inevitables, mientras que en los casos de estudiantes provenientes de clases populares u 

orígenes poco favorecidos dicha estrategia no resultaba tan evidente, estos segundos se 

concentraban en asistir a clase y superar los estudios sin participar de la vida extra 

curricular de su centro de formación. La estrategia tomada por los segundos tenia 

consecuencias en términos de oportunidades de carrera, aunque todos consiguiesen un 

empleo.    

Lazuech muestra que el origen social determina las posibilidades de conseguir un 

empleo a partir de las relaciones personales, sobretodo familiares, de los jóvenes, pero 

su trabajo consiste en demostrar que las relaciones que permiten acceder a nuevas 

oportunidades y recursos no son solo las de origen. Esto es también están las relaciones 

profesionales, puesto que las posibilidades de construir una red profesional son 

accesibles, en teoría, a todos los estudiantes, mediante la realización de prácticas 

profesionales, actividades asociativas, participar en asociaciones de antiguos estudiantes 

de la universidad o en fórums de empresas. Por ello este autor insiste en que la red 

potencial no es suficiente, puesto que hay que saber y poder activar los recursos 

disponibles, saber leer las oportunidades, las situaciones inesperadas, lo que implica 

tener incorporadas una serie de competencias sociales adquiridas y asumidas, 

particularmente en el marco de la familia de origen.    

1.3.3.3. La combinación de los medios 

En la sección anterior he introducido el punto de vista de la construcción de la 

contratación de empleo, puesto que para comprender de forma completa este proceso, 

como explica muy bien Nathalie Chauvac (2011) en su tesis, es imprescindible tener en 

cuenta la visión de los empleadores y de los candidatos. Y para conseguir el encuentro 
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de ambos, las relaciones son muy útiles, pero no son suficientes. Múltiples estudios 

desde la perspectiva sociológica, pero también desde otras disciplinas como la 

economía, abordan los procesos de inserción profesional a partir de la combinación de 

distintos medios. Existen resultados extensos en la literatura que demuestran como los 

empleadores combinan distintos medios para llegar a sus candidatos, y estos procesos 

de búsqueda se distinguen en función de varias características como el tamaño de la 

empresa, los tipos de empleos propuestos o las diferencias de género (Marsden, 1994). 

Los resultados del trabajo de Marsden (1994) muestran que los empleadores combinan 

medios informales con otros medios para cubrir sus puestos vacantes, y son muy pocas 

las empresas que indican pasar solo por las relaciones. El resto de medios usados por las 

empresas a parte de las relaciones dependen a menudo del tamaño de la empresa y el 

tipo de organización. Las grandes empresas priorizan los anuncios en prensa, las 

candidaturas espontáneas de candidatos, las recomendaciones de sus empleados o las 

agencias. Mientras que las agencias de colocación públicas se fijan más en los carteles y 

menos en las recomendaciones. Aunque existe una limitación en el trabajo de Marsden 

y es que la investigación resalta los medios utilizados por las organizaciones para buscar 

sus candidatos pero no qué medios fueron movilizados en las personas contratadas.  

Como en los estudios presentados más arriba los medios informales siguen siendo 

prioritarios en los procesos de acceso al empleo cuando existe combinación de medios. 

Al tomar el punto de vista de los empleadores, es relevante tener en cuenta que estos 

prefieren los medios informales de acceso a los candidatos porque estos les permiten dar 

con candidatos que se encuentran cerca geográficamente, y de la parte de los candidatos 

se priorizan los canales informales porque permiten tener informaciones más fiables al 

venir de relaciones cercanas (Rees, 1966). En cuanto a los medios formales Albert Rees 

(1966) resalta la importancia indispensable de los profesionales que trabajan en los 

servicios de colocación para ejercer de intermediarios entre empleador y candidatos, y 

que es en periodos de tiempo largos que se consigue instaurar una mejor comprensión 

de los profesionales para responder a las necesidades de los empleadores.  

Debido a la influencia de los efectos de la movilidad geográfica podría establecer la 

hipótesis en mi trabajo que los dispositivos electrónicos presentes en internet serán 
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ampliamente utili zados para acceder al empleo, o al menos para tantear el terreno y 

conocer la existencia de ofertas de trabajo en el lugar de destino antes de iniciar el 

costoso y laborioso desplazamiento. Antes de avanzar, es imprescindible responder a 

una pregunta, esto es, de la muestra estudiada quiénes vienen o deciden desplazarse 

teniendo un empleo asegurado y quiénes se desplazan y una vez en Toulouse tantean las 

opciones disponibles. Veremos en el cuarto y quinto capítulo como se construye este 

proceso, además de comprender la activación de los recursos que permiten el acceso al 

empleo y la organización de la instalación en destino.  

Respecto a las plataformas en línea, que se presentan como medios técnicos de 

movilización de redes sociales, las cuales permitirían la puesta en relación de 

empleadores y candidatos hay que tener cierta precaución. Como afirman Fondeur y 

Lhermitte (2006) la tecnología se pone al servicio de las interacciones sociales 'reales'. 

Es decir, que la utilidad de este tipo de recursos siempre irá acompañada de la existencia 

de relaciones físicas fuertes, y los dispositivos electrónicos servirán exclusivamente 

para mantener activas algunas relaciones débiles. Esta investigación se centraba en los 

dispositivos electrónicos basados en plataformas que permiten activar y reactivar redes 

sociales existentes. Por otro lado, otro tipo de plataformas electrónicas consiste en 

difundir a través de una página web una lista de ofertas de empleo, que pueden ser 

genéricas o relacionadas con un sector concreto de actividad. Estas últimas han 

mejorado de forma incontestable el acceso a la información sobre ofertas disponibles, 

aunque internet siga sin ser el canal de contratación dominante (Fondeur y Lhermitte, 

2006). Este último tipo de dispositivo es el que será movilizado a menudo por parte de 

las personas de la muestra estudiada.    

1.5. Modelo teórico-analítico propuesto  

A continuación presento el modelo de análisis de la tesis, entendido como el punto de 

encuentro entre la teoría y la perspectiva empírica. La delimitación de la problemática 

de análisis aúna la visión teórica respecto a la discusión planteada en la primera parte 

del capítulo y me permite situar el trabajo en relación a una serie de conceptos concretos 

que combinados entre sí constituyen las hipótesis. A partir de los conceptos 
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especificados y la relación entre los mismos, explico la aproximación metodológica del 

trabajo basada en el diseño de la investigación, la perspectiva metodológica adoptada y 

la construcción de las técnicas e instrumentos que me permitirán contrastar las hipótesis 

planteadas inicialmente. Aunque tanto las hipótesis como los instrumentos para 

contrastarlas han evolucionado a lo largo del trabajo. Por tanto, el modelo analítico 

constituye el paso entre la problemática de análisis y la definición de los resultados. 

A lo largo de la sección 1.5. de este capítulo presento una síntesis de las concepciones 

sobre la problemática en la que se inscribe la tesis, para identificar el contexto y los 

antecedentes de las aportaciones teóricas planteadas. Este resumen me permite presentar 

las contradicciones y las limitaciones identificadas en la literatura sociológica sobre el 

fenómeno estudiado, con el objetivo de validar las contribuciones de mi trabajo respecto 

al estado de la cuestión.  

La síntesis y el marco conceptual propuestos me permiten cerrar la delimitación del 

estado del arte así como de los aspectos clave de la investigación. En la parte final del 

capítulo, con el desarrollo de las hipótesis delimito concretamente los conceptos 

analíticos de interés. Aunque estas hipótesis han evolucionado desde el planteamiento y 

el desarrollo de las preguntas de investigación iniciales, hago un repaso de la 

construcción dinámica de la problemática y su contrastación empírica en base al modelo 

de análisis. Las características de la evolución de la problemática y las hipótesis 

subyacentes quedan recogidas tanto en esta sección como en el capítulo metodológico.  

El proceso general del diseño y la orientación metodológica de la investigación combina 

la perspectiva deductiva e inductiva. Aunque traté de desarrollar y delimitar una serie de 

supuestos teóricos asumidos para contrastar empíricamente, el diseño y la construcción 

global del trabajo responden a un diálogo continuo entre consideraciones teóricas, 

empíricas y metodológicas. Por ello la discusión continua entre la fase de exploración 

empírica, el análisis de los datos en este periodo, la construcción y el diseño de los 

instrumentos de análisis y la lectura de textos teóricos y metodológicos, los realicé de 

forma casi simultánea en algunos momentos. De tal forma que la reformulación de las 

hipótesis fue constante en esta fase inicial, si bien las preguntas de investigación y la 

delimitación de la población de estudio fueron muy concretas y estables desde el inicio. 
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Finalmente, la delimitación se las secuencias de acceso a los recursos, combinada con la 

perspectiva de análisis cualitativa del presente trabajo me ha permitido explorar el 

objeto de estudio desde una perspectiva dinámica. 

El objetivo principal de la tesis es indagar acerca de la implicación de las relaciones  

interpersonales y los recursos generados para la organización y la realización del 

proceso migratorio de adultos jóvenes españoles en Toulouse. El objetivo principal se 

concreta en dos objetivos específicos. El primer objetivo específico es estudiar el 

proceso de organización y la realización del proyecto migratorio de adultos jóvenes 

desde una perspectiva transnacional, considerando el papel de las relaciones sociales 

como factores clave para activar recursos que favorezcan su inserción profesional y la 

instalación en el lugar de destino. El segundo objetivo específico consiste en explicar el 

desarrollo de las formas y modos de vida de los adultos jóvenes tras un proceso de 

movilidad intra-europeo, tomando la estructura de sociabilidad y de apoyo social como 

los factores de adaptación esenciales en el lugar de destino.   

En el presente trabajo considero la perspectiva relacional como elemento central en el 

acceso al empleo e instalación durante los procesos migratorios. Además de abordar el 

estudio de la adaptación social de las personas migradas, considerando la sociabilidad y 

los recursos de apoyo social como los elementos explicativos, que a su vez tienen 

incidencia en el desarrollo de los estilos de vida tras el cambio de residencia. La 

perspectiva de análisis de redes sociales me sirve para abordar tanto los procesos de 

estabilización relacional en el lugar de destino, como las fases iniciales de activación de 

recursos útiles para el acceso al empleo e instalación. En la primera parte del capítulo de 

la tesis he presentado el bagaje teórico en referencia al fenómeno estudiado. En el 

presente apartado señalo los aspectos de interés respecto a los antecedentes teóricos 

expuestos, para así situar las bases conceptuales y las aportaciones de los objetivos de 

investigación. A continuación, presento los dos objetivos específicos del trabajo en las 

secciones 1.5.1. y 1.5.2.   
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1.5.1. El proyecto migratorio  y el acceso al empleo 

En el presente trabajo entiendo el proyecto migratorio como un conjunto de 

motivaciones que inspiran y permiten configurar un conjunto de pautas a seguir para 

tomar una decisión previa a la movilidad. Aunque comprender dichas motivaciones es 

también dar cuenta y especificar cómo se va a desarrollar la organización y la 

preparación de las necesidades para emprender este camino (Qacha, 2010). Con la 

realización del trabajo de campo he tenido la ocasión de recorrer y seguir la evolución 

del proyecto a través de la mirada de los entrevistados, y así entrever sus trayectorias 

espacio-temporales. He abordado el proyecto migratorio inicial desde un punto de vista 

cronológico, a veces retrospectivo, esto es, llamando las acciones más recientes y yendo 

paulatinamente hasta los momentos previos al desplazamiento. Se trata de entrever en el 

presente trabajo, distintas lógicas de acción similares entre ellas, y comprender el 

contexto migratorio y las representaciones que conllevan. Con la intención de situarme 

en perspectiva, para observar e introducir la temporalidad y la espacialidad como 

dimensiones de análisis. Para delimitar así, las similitudes y diferencias vinculadas a los 

distintos periodos de los procesos migratorios, e identificar a los actores implicados en 

la toma de la decisión previa a la migración.    

Si bien hablo esencialmente de "migración laboral" no hay que obviar el concepto de 

"expatriación profesional" en la definición del objeto de estudio. Un proceso de 

expatriación profesional se define como un periodo, casi siempre temporal, de 

residencia en un país distinto del propio por cuestiones de evolución de carrera 

profesional, mejora de las condiciones de empleo o las oportunidades de desarrollo en la 

empresa. Las situaciones de expatriación suceden en las grandes empresas 

transnacionales basadas en distintos países. A menudo, es la voluntad de las empresas la 

que impulsa la contratación de trabajadores expatriados para aportar mayor experiencia 

técnica o para paliar déficits de competencia locales; otras veces se utiliza la 

expatriación en el marco de la formación de líderes de empresa para dar a los futuros 

dirigentes una exposición internacional para un desarrollo futuro de las competencias de 

liderazgo en la empresa (Beaverstock, 2001). También se impulsa la expatriación 

laboral con la voluntad de diseminar de forma harmoniosa la cultura de empresa entre 
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las diferentes localizaciones o para ofrecer a los clientes un servicio completamente 

integrado.  

En esta tesis las situaciones de expatriación laboral estricta no son muy numerosas, si 

bien, durante la realización del trabajo de campo tuve la oportunidad de entrar en 

contacto con algunas de las personas que vivían una situación parecida. Por ello, no 

considero la noción de expatriación profesional en un sentido estricto en la definición 

del objeto de estudio, puesto que se trata de una población que en líneas generales no 

disfruta de las oportunidades o cualidades que ofrecen las grandes empresas 

transnacionales.     

Las cadenas relacionales en el proceso de movilidad transnacional: 

El análisis de las redes sociales en sociología y concretamente en el estudio de las 

migraciones no es nuevo. Desde los años 50' del siglo XX empezó su desarrollo, 

concretamente, los trabajos de MacDonald y MacDonald (1964) ejemplifican dicha 

perspectiva en el estudio de las cadenas migratorias, y las definen como: "el movimiento 

por el cual los inmigrantes toman conocimiento de las oportunidades de trabajo 

existentes, reciben los medios para organizar el viaje, encontrar vivienda y trabajo en 

el lugar de destino, a través de relaciones directas con familiares o amistades que han 

migrado anteriormente". Este concepto permite identificar el rol de las relaciones 

familiares y amistades en la toma de decisiones para iniciar, organizar y llevar a cabo un 

proyecto migratorio. Por otro lado, Faist (1997) diría que todo proceso migratorio se 

inscribe en las decisiones tomadas en el marco de un grupo de personas relacionadas 

entre sí. La cadena migratoria se define también como un "conjunto de vínculos 

interpersonales que conectan a migrantes, migrantes antiguos y no migrantes en su 

área de origen y de destino a través de lazos de parentesco, amistad y comunidad de 

origen compartida" (Massey et al., 1998: 42). Otra forma de referirse a las cadenas 

migratorias es como redes sociales informales "compuestas por la familia extensa, los 

amigos y los vecinos que son una fuente de apoyo y ayuda mutua" (Requena, 1991: 

108).  
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En resumen, las cadenas migratorias son un subconjunto particular de redes migratorias 

que vinculan a migrantes, antiguos migrantes y potenciales migrantes o no migrantes en 

un proceso de intercambio de información y apoyo social capaz de reducir 

sustancialmente la incertidumbre y los costos afectivos y materiales del traslado, y que 

facilita en un primer momento la inserción del emigrante en la sociedad de destino, 

siendo por ello especialmente explicativas (las cadenas migratorias) de las decisiones de 

emigrar (Gaete-Quezada y Rodríguez-Sumaza, 2010). Desde un punto de vista 

estructural, las cadenas migratorias son iniciadas por los denominados "primo-

inmigrantes", quiénes "tienden a ser, en una alta proporción, jóvenes adultos, 

frecuentemente solteros o no acompañados por sus cónyuges, parejas u otros miembros 

de la familia" (Arango, 2004: 169). Una vez que el primo-inmigrante se ha instalado en 

el país receptor, la cadena migratoria por lo general será continuada por otros 

inmigrantes derivados, entre los que se pueden encontrar a familiares, amigos, paisanos 

o conocidos, por lo que la cadena migratoria ejercerá el efecto de "tirar" de los 

siguientes inmigrantes que iniciarán el viaje. Algunos autores han defendido la hipótesis 

que la existencia de las cadenas migratorias aumenta la verosimilitud de la emigración 

al bajar los costes, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del movimiento 

internacional. En relación a la noción de las cadenas migratorias, son varios los aspectos 

interesantes que puede contribuir a analizar la teoría de redes y que se pueden resumir 

en los siguientes:  

- El papel de dichas redes en la estructuración de las decisiones individuales y 

familiares de migrar y en la promoción y dirección de los flujos totales de 

migrantes. 

- El importante papel de la familia en el asentamiento y en la integración en el 

lugar de destino, con la consiguiente reducción de costes y riesgos.  

- La transmisión de la información, la gran mayoría de los que emigran deciden 

dónde van y más o menos con qué se van a encontrar. 

- El "efecto llamada", el reclamo de familiares y paisanos, por parte de migrantes 

anteriores. 
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- La tradición migratoria previa de un lugar. Las migraciones se caracterizan por 

la continuidad y la difusión. Continuidad en los lugares de origen, y difusión, 

porque ese carácter emigratorio se va difundiendo desde esas regiones a otras 

normalmente más próximas. Además, la experiencia personal de la emigración 

también favorece futuros movimientos (hay mayor probabilidad de emigrar entre 

aquellos que ya han experimentado un primer movimiento).  

- Las relaciones origen-destino antes y después de la emigración; los vínculos con 

los familiares que se quedan en los municipios de origen, el envío de dinero, los 

lazos de solidaridad y las migraciones de retorno. 

- La transformación del padrón migratorio y la capacidad de la red para 

perpetuarse a lo largo del tiempo, a veces independizándose de los motivos que 

las provocaron. Se sigue emigrando pero por otros motivos, como el 

reagrupamiento familiar, la costumbre o la cultura migratoria.  

La implicación de las relaciones tiene importancia en las distintas fases del proceso 

migratorio. Si bien, es muy destacable especialmente en la etapa previa a la migración, 

y sobre todo en las etapas iniciales de instalación. Aunque la etapa previa a la movilidad 

sea determinante también tiene que considerarse la implicación de las relaciones en 

periodos futuros, como es la toma de decisión de asentamiento más o menos largo en el 

lugar de destino o de retorno al país de origen (Hosnedlová, 2014). Los vínculos son 

útiles en cuanto a la disminución de los costes económicos y de adaptación durante las 

etapas iniciales de la instalación, pero también durante la etapa de retorno al país de 

origen o de re-emigración a un tercer país. Los beneficios se constatan por el hecho de 

que los lazos sociales difunden información sobre las condiciones y sobre los recursos 

de asistencia y/o apoyo disponibles en los lugares de destino. Además de tener un efecto 

de mayor aceptación, la transmisión de información con personas que comparten el 

mismo idioma de origen, puesto que la información recibida produce mayor confianza 

(Fawcett, 1989). Si el emisor de la información es una persona cercana o de confianza 

su credibilidad es más alta. 
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Otro concepto de interés en el estudio de las migraciones y la implicación de las 

relaciones en este fenómeno es el capital social (Lin et al., 2001). El capital social, 

entendido como conjunto teórico presenta dos concepciones en su aplicación en el 

estudio de las migraciones internacionales (González Ferrer y Liu, 2012). La primera 

concepción se centra en la base del intercambio y de acceso a los recursos (Portes, 

Bourdieu), y la segunda en la creación de confianza en la interacción partiendo de la 

base que las redes generan normas sociales que determinan la interacción entre los 

individuos (Putnam, Coleman). En el presente trabajo sólo prestaré atención a la 

primera aplicación, de forma orientativa, puesto que me parece una visión parcial de las 

consecuencias de las relaciones sociales en los procesos migratorios. A menudo, el 

capital social y la noción de redes sociales se usa en migraciones desde un punto de 

vista metafórico, lo que implica una falta de claridad y precisión del concepto. Para 

avanzar en el uso de estas nociones cabría avanzar en la creación de ñ(é) indicadores 

que permitan distinguir la relación social potencialmente generadora de recursos, de 

tales recursos, así como de un cuidadoso control de factores y explicaciones 

alternativas". (González Ferrer y Liu, 2012: 168). Cada situación del proceso de 

migración, cada interacción, contribuye a generar capital social entre las personas 

implicadas.  

Me interesan también las nociones relacionadas con la teoría de los recursos sociales, 

desarrollada por Nan Lin (1995) que defiende que los recursos implicados en las 

relaciones directas e indirectas de los actores pueden ayudarles a conseguir sus 

objetivos. Las posiciones sociales de origen facilitan a su vez el acceso a los recursos 

sociales y a su uso, y la elección de las relaciones débiles y heteróclitas es útil para las 

personas de estatus social elevado. 

El concepto de redes sociales se debe considerar un punto esencial en los estudios de 

migraciones internacionales. Además, es un concepto que a menudo se usa como 

referencia metafórica más que como elemento o herramienta de análisis (Ávila-Molero, 

2008; Molina et al., 2012). El punto de vista metafórico de las redes sociales sugiere 

que las relaciones en el lugar de origen son transferidas al país de destino, lo que impide 
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detectar empíricamente los cambios en la estructura de las redes personales de las 

personas inmersas en un proceso migratorio. 

En esta investigación uso una aproximación empírica del análisis de las redes sociales. 

Para este propósito, varios estudios en el contexto español e internacional defienden que 

hay un efecto entre la movilidad y la re-activación de las relaciones en los lugares de 

destino, así como el mantenimiento de vínculos en el lugar de origen y otros lugares. 

Algunos de dichos estudios proponen que las únicas relaciones mantenidas después de 

un proceso migratorio son los vínculos fuertes (Ávila-Molero, 2008; Bidart, Degenne y 

Grossetti., 2011). Es precisamente con la aplicación de estudios sobre el análisis de la 

composición y estructura de las redes personales, que se detecta información importante 

para explicar las estrategias de adaptación en un país distinto del propio (Maya-Jariego, 

2004). 

Esta tesis se sitúa en un nivel de análisis meso social (Ferrand, 2002) para explicar los 

fenómenos migratorios, puesto que es el nivel de comprensión que permite explicar 

cómo las personas que viven un proceso de movilidad organizan sus relaciones entre los 

espacios locales y no-locales. Por eso considero la dimensión espacial como un 

elemento esencial para explicar los procesos en que las relaciones sociales son 

activadas, y cómo estas se sitúan en contextos territoriales concretos.  

Considero que existen dos contextos geográficos en los que las relaciones se 

construyen, existen, se activan o se mantienen, por un lado, en los espacios locales y, 

por otro lado, en aquéllos que no lo son (ya sean en el lugar de origen, en distintos 

lugares de origen o en otros lugares). Lo que me permite partir de la idea de la 

existencia de redes personales que conforman "comunidades personales" (Wellman, 

1988), que se explican por los vínculos existentes entre una persona y su entorno 

relacional, por lo que estas comunidades se sitúan en un nivel "meso" entre el nivel 

micro de los individuos y el nivel macro de las estructuras sociales (Ferrand, 2002). 

Estos vínculos forman parte de una sucesión de situaciones o interacciones que no 

siempre se basan en la proximidad, y precisamente por ello considero esencial 

diferenciar entre las relaciones presentes en los espacios locales y aquéllas que no lo 

están. Resulta relevante también incorporar la definición de comunidad transnacional 
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que las personas desarrollan (Ávila-Molero, 2011), es decir, cómo las personas 

entrevistadas definen sus relaciones y la localización de las mismas.  

Así, la dicotomía entre los espacios locales y no-locales toma sentido en el desarrollo de 

este trabajo desde una perspectiva transnacional lo que me permite detectar los distintos 

lugares en los que las relaciones ocurren, y en los que las personas  interactúan entre sí. 

Entonces, la elección de este marco de referencia es intencionada para explicar la 

articulación entre redes personales y comunidades transnacionales (Ferrand, 2002 ; 

Maya-Jariego, 2004 ; De Federico de la Rúa, 2004). 

La importancia de tener en cuenta conceptos desde la perspectiva de los estudios 

transnacionales ha contribuido gratamente a la explicación de los fenómenos sociales 

ocurridos en el marco de límites geográficos. La perspectiva transnacional se enmarca 

en el estudio de las migraciones internacionales (Glick-Schiller et al., 1992), y tiene 

como objetivo construir los marcos sociales en los que los migrantes crean vínculos - 

físicos o no - entre personas del país de origen y personas en el lugar de residencia. Los 

primeros estudios realizados desde esta perspectiva querían mejorar las explicaciones 

sobre las vivencias de las personas migrantes y sus redes sociales, y avanzar en la 

construcción de un marco analítico que incluyese las paradojas de la globalización 

(Eriksen, 2007, en: Molina et al., 2012). 

El ARS desde un punto de vista estructural permite estudiar las migraciones 

desarrollando una perspectiva teórico-analítica que constata de forma empírica la 

existencia de redes de relaciones transnacionales en los procesos migratorios. Este 

proceso se ejemplifica por el hecho de que las personas móviles mantienen sus 

relaciones personales activas simultáneamente, en el país de origen, en el de destino y 

en otros lugares. Aun así, no es suficiente la identificación y operacionalización de las 

redes personales de migrantes para explicar la incidencia de las relaciones en los 

procesos migratorios, puesto que algunos autores han caracterizado las relaciones 

sociales como vínculos basados en la regularidad, la durabilidad y la simultaneidad 

(Guarnizo, 2007; Vertovec, 2003 y 2007).   
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Para el presente trabajo, la aplicación del ARS en contraposición a un enfoque 

metafórico del uso de la noción de redes sociales para el estudio de los movimientos 

migratorios, me permite:  

a) Obtener resultados empíricos para refutar el hecho de que los migrantes 

transfieren sus relaciones sociales de origen al lugar de destino, o que remplazan 

completamente sus relaciones debido al cambio de país de residencia. 

b) Producir resultados empíricamente comparables para el estudio de los procesos 

de movilidad y tomar estos elementos como herramienta de análisis para el 

estudio de los fenómenos sociales de interés.  

En resumen, los argumentos enunciados más arriba sirven de compendio de la literatura 

científica sobre el fenómeno de las migraciones internacionales y el desarrollo de 

herramientas de análisis capaces de explicar la influencia de las relaciones 

interpersonales en la movilidad transnacional. Además, estas teorías me permite 

discernir el rol que ocupa el espacio en dicha explicación.    

Acceso al empleo y entrada a la vida adulta: 

En las sociedades desarrolladas, el deterioro de las condiciones laborales tiene fuertes 

efectos en las transiciones de la formación al empleo. Las investigaciones sobre esta 

cuestión muestran las características de este proceso en el contexto laboral y social de 

crisis económica, que se explican por: 

- El alargamiento: motivado especialmente por las características del mercado de 

trabajo y una extensión generalizada de la etapa formativa (Wallace y 

Kovatcheva, 1998; Du Bois-Reymond y López-Blasco, 2004; Furlong et al., 

2006; Bradley y Devadason, 2008).  

- La complejidad: las transiciones se caracterizan por la falta de linealidad, e 

incorporan idas y venidas entre situaciones diversas de empleo, desempleo y 

educación y aprendizaje para el empleo (Settersten et al., 2005). Además, las 

transiciones de la formación al empleo se definen como situaciones 

heterogéneas, no-lineales e impredecibles (Du Bois-Reymond, 1998; Grossetti, 

2006; Bradley y Devadason, 2008). 
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- La precariedad: en la población joven, los itinerarios de la formación al empleo 

están marcados por la flexibilidad y la precariedad de sueldos y empleos 

(Bradley y Van Hoof, 2005), y este grupo de edad es más vulnerable a la pérdida 

del empleo, a tener peores condiciones de trabajo y a vivir rupturas vinculadas a 

la vida laboral (MacDonald, 1994; Fenton y Dermott, 2006).  

- La individualización: las transiciones son complejas y heterogéneas y están 

articuladas entorno al individualismo y a la interacción de múltiples factores 

(Settersten et al., 2005). Estos factores tienen mucha importancia en la 

definición de los itinerarios y pueden ser estructurales, de clase social, género y 

origen étnico (Bradley y Van Hoof, 2005; Fenton y Dermott, 2006), o 

institucionales, como las políticas laborales y sociales de cada país (Settersten et 

al., 2005; Quintini y Martín, 2006).   

Standing (2011) indica que existe una clase emergente a la que llama "precariado", 

caracterizada por la heterogeneidad y formada por personas de distintas edades, niveles 

educativos, género y origen. Este autor destaca la situación en España, y entre la 

categoría de personas especialmente afectada a la población joven, puesto que es una 

situación que implica no sólo condiciones laborales inseguras y temporales sino también 

un estatus que no permite desarrollar una proyección de evolución profesional.   

Por otro lado, la crisis económica, iniciada en 2008, ha tenido efectos negativos en la 

ocupación de los jóvenes, especialmente entre los jóvenes con bajo nivel educativo 

(García-Montalvo y Peiró, 2011; OECD, 2013). Existen dos situaciones que ilustran 

este efecto: 

- La tasa de desempleo de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años con bajo nivel 

educativo ha aumentado desde un 14,6% (2007) a un 52,1% (2012), y el 

aumento de la tasa de desempleo en este grupo de edad en su conjunto ha 

aumentado de un 9,2% a un 32,2% (INE, 2014). 

- El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social entre las 

personas con bajo nivel de estudios (ISCED 0-1) llegó en 2011 al 34%, respecto 

al 27% del conjunto de la población (CES, 2013).  
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Por otro lado, la recesión económica ha producido un aumento en la participación en la 

educación. Según la OECD (2015) se espera un aumento de la participación en el 

sistema educativo de 6,4 años en los próximos años.   

La influencia de las relaciones en las acciones y actividades de los individuos en los 

procesos de acceso al empleo es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado. En el 

presente trabajo me interesa dar relevancia al proceso de activación de los recursos 

útiles que dan acceso al empleo (informaciones, relaciones, ideas, conocimientos...). En 

un sentido amplio, en el presente trabajo entiendo el acceso a los recursos útiles para el 

empleo como la obtención de información para el empleo. Granovetter (1973) demostró 

la importancia de los vínculos débiles en el acceso a los recursos, y la efectividad de 

dichas relaciones para obtener información útil para encontrar un trabajo. Además, 

indicó la relevancia de las redes informales como mecanismos de acceso al empleo.  

Otros autores, partiendo de los resultados de Granovetter, han contribuido a destacar las 

características que definen la importancia de las relaciones en el acceso a los recursos 

relacionados con el ámbito profesional de las personas. A continuación, se detallan 

algunos de los aspectos relevantes de dichas investigaciones. Algunas investigaciones 

recientes en Francia han mostrado que la importancia de las relaciones débiles en el 

acceso al empleo se debe al hecho que son relaciones que se encuentran en el ámbito 

profesional de las personas interesadas (Degenne y Forsé, 2004; Chauvac, 2011). 

Además, respecto a las personas jóvenes, las relaciones que contribuyen a facilitar el 

acceso a recursos para conseguir un empleo son especialmente las relaciones fuertes 

(Chauvac, 2011), y son especialmente los vínculos fuertes los que constituyen el inicio 

de la cadena relacional que da acceso a un empleo. En el presente trabajo me interrogo 

sobre el inicio de las cadenas relaciones en el caso de jóvenes que han vivido un proceso 

de movilidad, esto es, me pregunto si los jóvenes migrantes pueden apoyarse 

exclusivamente en relaciones fuertes para encontrar un trabajo. 

El acceso al mercado de trabajo por parte de jóvenes es un proceso marcado por un 

contexto socio-económico de riesgo, en un sistema globalizado y vinculado a una crisis 

del Estado de Bienestar (especialmente en el sur de Europa), y a un deterioro constante 

de las condiciones de trabajo. Además, los factores estructurales crean un marco de 
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dificultad en la inserción profesional de los jóvenes, que se caracteriza por la 

inseguridad y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional (Bradley et al., 

2008).  

Entiendo entonces que para el presente trabajo, la explicación de las cuestiones de 

interés, deben incluir la noción de "sociedad del riesgo", aunque sea desde un punto de 

vista genérico. Una definición clásica del término, introducido por primera vez en 

sociología por U. Beck, define el riesgo como "una forma sistemática de lidiar con los 

imprevistos y las inseguridades inducidas e introducidas por la modernización en sí 

misma" (Beck, 1992: 21). Esta descripción, aunque escueta, sirve de punto de partida 

para explicar los factores de riesgo a los que la población estudiada se enfrenta. Factores 

que están relacionados con las características del mercado de trabajo en el lugar de 

origen. Además, las características del mercado de trabajo en el lugar de destino son de 

interés para el presente trabajo.  

Los dos factores de riesgo a los que la población estudiada se enfrenta son el desempleo 

en el país de origen (además de la dificultad de obtener un empleo remunerado y la sub-

ocupación), y la participación en empleos de condiciones precarias basados en la 

irregularidad, la temporalidad, la rotación y una remuneración baja. Ambos factores, y 

especialmente el segundo, son comparativamente más relevantes en los países del sur de 

Europa (Osca-Segovia et al., 2006). Específicamente, el segundo factor de impacto, 

contribuye a la vez a crear un efecto "trampa" desde el momento en que las condiciones 

irregulares del trabajo precario se vuelven permanentes y agrandan la vulnerabilidad de 

los jóvenes en los procesos de inserción laboral (Borghi y Kieselbach, 2000). La gente 

joven se enfrenta a lo que algunos autores han llamado la "paradoja del empleo débil" 

(López-Peláez y Ponce-de-León, 2005), que se define teóricamente como una 

debilitación de las condiciones de trabajo (contratos temporales, inestabilidad del 

empleo y salarios bajos). El "acceso temporal" al mercado de trabajo, que favorece la 

flexibilidad y competitividad de las empresas, "cualifica" a los trabajadores, y 

finalmente les permite un acceso digno al empleo; aunque dicha estrategia se vuelve en 

un "círculo vicioso", en el que las personas jóvenes rotan entre situaciones de 
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desempleo, trabajos irregulares, empleos con salarios bajos y de nuevo situaciones de 

desempleo, que les llevan una y otra vez al punto inicial.    

Por eso propongo en esta tesis la hipótesis que explica que la motivación de los jóvenes 

para empezar un proceso migratorio está fuertemente influida por las condiciones de 

trabajo desfavorables en su país de origen.  

Síntesis del objetivo 1: 

Los razonamientos planteados me permiten construir el primer objetivo específico de la 

tesis. Centrado en identificar y explicar las estrategias de organización y realización del 

proyecto migratorio de carácter temporal, construido en base a los criterios de la 

trayectoria profesional (pasada, actual y futura), y en función de los modelos de 

transición de la formación al empleo de la población joven española recientemente 

instalada en Toulouse. La decisión de iniciar un periodo de expatriación se explica, en 

gran parte, por las características del contexto de riesgo en el lugar de origen. En 

resumen, las estrategias de organización del proceso de movilidad son el producto de 

una sucesión de situaciones de interacción, basadas en relaciones transnacionales más o 

menos cercanas, que contribuyen a construir una serie de informaciones útiles para 

saber cómo buscar y encontrar un empleo y organizar la vida en Toulouse (instalación, 

conocer a gente, saber qué hacer, dónde...).  

1.5.2. Estilo de vida transnacional en momentos de incertidumbre: entre 

sociabilidad y apoyo social 

Estilo de vida transnacional: 

Entiendo que las acciones sociales de los individuos que forman parte de la muestra son 

personas que construyen su vida en Toulouse, a la vez que mantienen otras relaciones 

en otros lugares, de origen o no. Es en este va y viene de espacios, de tiempos, y de 

situaciones, aquí, allí, en otros lugares donde vive alguien conocido, en viajes, que se 

construyen los modos de vida y el significado del entorno y los círculos de referencia, 

con las relaciones que implican.  
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Durante la realización del trabajo de campo del presente trabajo he tratado de 

comprender la realidad cotidiana de la vida de los migrantes/expatriados profesionales 

en Toulouse. Para, concretamente: 

- Reconstruir los itinerarios y las experiencias de las personas, y a veces las 

familias, y así deducir las lógicas sociales que entran en juego; 

- Identificar los comportamientos de las personas migrantes en lo que respecta a 

su sociabilidad y estilo de vida, en los ámbitos del ocio, uso de los servicios 

públicos y culturales locales, acceso a los servicios educativos en el caso de 

familias, acceso a la vivienda (pública, privada o de protección oficial), para 

entender la relación entre el país de acogida y el de origen, y dilucidar la 

existencia de colectivos de referencia o la existencia de comunidades personales; 

- Dilucidar las lógicas de los comportamientos y las estructuras de las redes 

personales a partir de los itinerarios de vida y de sus características 

sociodemográficas; 

- Identificar la existencia de un espacio de prácticas específicas de la población 

objeto de estudio. 

Espacios de sociabilidad: 

La sociabilidad se concretiza por las situaciones de interacción social con las personas 

de nuestro entorno, esto es con las relaciones que pueden ser más o menos cercanas, y 

más o menos duraderas. Las relaciones se definen como aquellos intercambios que 

duran y que no se reducen a una interacción funcional o puntual, son vínculos que no 

existen de forma aislada, puesto que se articulan en el espacio y el tiempo (Grande, 

2013) en base a la interacción social entre personas. Dichas relaciones constituyen las 

redes sociales, entendidas como estructuras del mundo social (Bidart, Degenne y 

Grossetti, 2011). 

Así en este trabajo me centro en conocer el contenido de las distintas relaciones que 

entran en juego en la construcción del proceso migratorio y de instalación en Toulouse, 

teniendo en cuenta las distintas situaciones a las que se enfrentan las personas 

estudiadas. Esto es, la búsqueda de trabajo, encontrar un alojamiento, conocer el entorno 
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de residencia (saber cuáles son los servicios públicos y de cobertura de necesidades para 

organizar la vida cotidiana) o hacerse un grupo de personas con quienes compartir el 

tiempo de ocio u otras actividades. Aun así, debido a las limitaciones metodológicas 

(estudio de caso a partir de una muestra no probabilística, incapacidad de construir la 

red completa de las personas de origen español recientemente instaladas en Toulouse en 

un momento dado), y a que el mundo social no se explica exclusivamente por una red 

de relaciones (Bidart et al., 2011), este trabajo consiste en identificar otras formas 

sociales con las que interactúan redes y relaciones. Esta interacción sucede en base a 

lógicas, criterios o mecanismos más o menos definidos, reconocibles por los actores y 

más o menos premeditados. Algunas veces, entre los conjuntos de relaciones identifico 

a colectivos (Bidart, et al., 2011), que duran más o menos tiempo, que se pueden llegar 

a estabilizar, estén poco o muy formalizados, o estructurados, pero que esencialmente se 

transforman en el tiempo o incluso desaparecen. Son colectivos que pueden estar más o 

menos marcados por la institucionalización, y que a veces son estrictamente informales 

y difíciles de identificar. Estos colectivos, de naturaleza diversa, contribuyen a la 

creación de normas, saberes u opiniones, que pueden influir en generar una determinada 

forma de pensar o pueden llevar a un determinado tipo de elecciones. Puesto que 

pueden llegar a modular la acción social de otras personas, o servir de ejemplo para 

personas que se identifiquen en las formas de vida de dichos colectivos, lo que puede 

contribuir a la generación de "círculos sociales". Entendidos como un conjunto de 

personas, vínculos, resortes mutuos o normas que se reconocen mutuamente 

compartidos (Bidart, Degenne y Grossetti, 2011). 

En este trabajo, las estructuras de sociabilidad en que las personas estudiadas 

construyen sus vidas, su día a día en una nueva ciudad, me sirven para establecer un 

diálogo entre las situaciones de interacción definidas teóricamente y los aspectos 

empíricos recogidos en la estructura relacional, para desarrollar una visión consistente 

de la interacción y el intercambio en la vida social. Es decir, consideraré cómo aparecen 

estas relaciones sociales, cómo se crean, en qué lugares, en qué situaciones, cuáles se 

mantienen, cuáles no, es decir, me centro en explicar las relaciones en sí mismas. Pero 

intento detectar también las formas, las normas de interacción que se crean entre las 
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personas, la definición de los tiempos de relación, los momentos, las situaciones, las 

circunstancias que "obligan", o invitan a la reunión entre las personas que construyen. 

Es en este sentido, en el hecho de la existencia de varias redes personales solapadas 

entre sí, que puedo identificar la emergencia de colectivos. Que permiten identificar una 

o varias conjunciones de comunidades personales, o círculos sociales transnacionales. 

Apoyo social y competencias relacionales: 

Las redes sociales de apoyo se definen por las relaciones de cualquier tipo (amistad, 

familia, trabajo...), esencialmente fuertes, con quienes existe una situación de 

intercambio de ayuda instrumental, afectiva, emocional, material u otras funciones 

consideradas importantes por las personas que interactúan entre sí (Aparicio y Tornos, 

2005). Algunas veces la situación de intercambio, y la existencia de la relación puede 

llevar a la activación de otras relaciones para el acceso a recursos buscados por la 

persona entrevistada. En el presente trabajo he construido la red personal en base a la 

encuesta de Fischer (1982) y Grossetti (2001). 

En el caso de la población migrante, las redes personales de apoyo resultan esenciales 

para el proceso de adaptación de las personas recién llegadas, puesto que en principio se 

trata de una población extraña o que conoce poco el entorno en el que se ubica. Además, 

se trata de una población más susceptible de activar relaciones cercanas de apoyo para 

suplir las necesidades que requiere la instalación, puesto que son relaciones con una alta 

funcionalidad en la adaptación al nuevo medio por parte de actores en principio más 

vulnerables que las personas locales/autóctonas (Aparicio y Tornos, 2005). Por ello 

planteo explicar el proceso de adaptación de estas personas en función de si conocían a 

personas locales antes de la llegada a Toulouse, si no conocían a nadie, si la red de 

apoyo se fundamenta por personas conocidas en los periodos iniciales de estancia en 

Toulouse o si por lo contrario las personas en la red son todas de reciente incorporación. 

Veremos a partir de los datos recogidos que las personas de la muestra tienen un perfil 

diverso respecto al conocimiento inicial del lugar de acogida. 

Existe una extensa literatura que muestra los resultados de estudios sobre la influencia 

de múltiples dimensiones de las redes de apoyo social en la adaptación psicológica de 
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las personas migrantes (Maya-Jariego, 2002). En cuestiones como la prevención de 

depresiones se ha demostrado que tener una red amplia, disponer de apoyo confidente y 

estar satisfecho con las relaciones interpersonales tienen efectos en el bienestar 

psicológico (Maya-Jariego, 1999). Además, esta composición y estructura de la red 

tienen efectos positivos en el bienestar general percibido (Sasao y Chun, 1994), en el 

estado de ánimo (Bialik-Gilad, 1988), en el afecto positivo hacia el trabajo y la familia 

(Hernández y Gilbert, 1987), la satisfacción con la migración (Ying, 1996) o la 

confianza en las relaciones con el entorno (Tyler et al., 1992). Aunque en el presente 

trabajo no he explorado los factores comportamentales y su implicación en la estructura 

de relaciones de la población estudiada, considero estos resultados como punto de 

partida para considerar el apoyo social como un elemento que favorece la adaptación 

social en el lugar de destino.  

Por otro lado, se ha documentado la influencia de las relaciones sociales de apoyo como 

indicadores objetivos de adaptación. Existen evidencias respecto a la inserción laboral 

(Greenwell et al., 1997; Schwarzer y Hahn, 1995), la rentabilidad de pequeños negocios 

de personas migrantes (Bates, 1994) o a la intención de desplazarse a otro destino por 

motivos laborales (Sánchez y Viscarra, 1995), entre otras cuestiones.  

La literatura es menos completa en cuanto al estudio de los tipos de redes sociales y su 

efecto en el proceso de adaptación en el nuevo entorno (Maya-Jariego, 1999). 

Concretamente, en diversos estudios (Litwin, 1995, 1997a, 1997b; Maya-Jariego, 2002) 

se muestra que la mayor parte de migrantes ve afectadas sus redes de apoyo tras un 

proceso de desplazamiento y a veces son personas que tienen una menor disponibilidad 

de ayuda en casos de necesidad, puesto que se trata de personas con una red pequeña 

compuesta de compatriotas y amigos. Aun así, prevalecen las redes de apoyo formadas 

por relaciones diversas (personas del mismo origen, amigos y familiares). Este autor 

indica a su vez que las personas que tienen a personas locales, españolas, en su red de 

apoyo, son esencialmente hombres, jóvenes y solteros (aunque cabría considerar aquí si 

este resultado se ve condicionado por el origen étnico de la población estudiada o por 

las características socio-demográficas de estas personas -nivel de estudios, ocupación, 

origen-). El proceso de reagrupamiento se desarrolla cuanto más tiempo las personas 
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llevan residiendo en el lugar de destino y favorece la generación de redes personales 

amplias, y las redes de apoyo parecen favorecer el uso de las prestaciones y los servicios 

públicos.      

En el presente trabajo me centraré en detectar las personas que forman la red de apoyo 

social, de forma unidireccional, esto es el apoyo que ego recibe de las personas de su 

red. Las funciones consideradas tienen que ver con el apoyo instrumental (hablar sobre 

cuestiones de trabajo, de burocracia o de cuestiones prácticas del día a día en el lugar de 

destino); el afecto y la sociabilidad (o las personas con quien ego decide pasar su tiempo 

libre); la confidencia, las decisiones importantes o las cuestiones emocionales; y el 

apoyo material. 

Entiendo la adaptación social como el proceso, o la diversidad de procesos, a través de 

los que las personas migradas se insertan en la sociedad de acogida. Aunque 

tradicionalmente es un proceso estudiado observando lo que sucede exclusivamente en 

la sociedad de acogida, en esta investigación apunto una visión dinámica y no lineal de 

dicho proceso. En el objetivo específico 1 he definido que considero la construcción del 

proyecto migratorio desde una perspectiva transnacional, por tanto en el proceso de 

adaptación también tengo en cuenta esta visión. En este trabajo adopto el argumento de 

la perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones, que rechaza el argumento 

del "nacionalismo metodológico" según el cual la adaptación social se fragua en una 

ruptura y una bipolaridad entre "antes" y "después" del proceso migratorio y se 

considera la migración como un hecho social que ocurre en el interior de las fronteras 

administrativas estatales (Levitt y Glick Schiller, 2004; Portes et al., 1999). En este 

sentido, trato de entender el proceso de adaptación desde una visión que tenga en cuenta 

el rol de los elementos existentes en el lugar de origen y de destino, así como los 

espacios transnacionales que se generan en los procesos migratorios.    

Distintos autores (Martínez-García, et al., 2001; Maya-Jariego, 2002; Zlobina et al., 

2006) han analizado los procesos de adaptación psicológica de la población migrante 

mediante la exploración de indicadores comportamentales o de percepción del bienestar 

psicológico. Por otro lado, en este trabajo hablamos de adaptación social o de desarrollo 
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de competencias relacionales, en base a las funciones de apoyo social manifestadas por 

la población estudiada.  

Otras investigaciones confirman que a mayor similitud cultural existen menores 

dificultades de adaptación (Smith y Bond, 1999), por lo que en este trabajo considero 

que la población de estudio tiene características similares para desenvolverse en el 

entorno de acogida, lo que favorece una comunicación fluida, si salvamos la diferencia 

del idioma, y por tanto un desarrollo relacional relativamente rápido. 

Por otro lado, la adopción de la perspectiva relacional en el estudio del proceso de 

adaptación social permite interpretar la realidad empírica en referencia al proceso de 

cambio de las redes de la población migrante. En consecuencia, la ubicación de la tesis 

en la perspectiva de análisis de redes permite una concreción empírica capaz de 

identificar las configuraciones relacionales y la emergencia de colectivos. 

La perspectiva de redes en el estudio de los procesos migratorios, permite detectar, en 

primer lugar, la existencia de "comunidades personales" (Wellman, 1988; Portes et al., 

2003; Maya-Jariego, 2004; de Federico de la Rúa, 2004; Chua et al., 2011) que en este 

trabajo llamaré transnacionales (de Federico de la Rúa, 2004 ; Ávila-Molero, 2008), y la 

emergencia de colectivos entre la población migrante y la población local. En segundo 

lugar, es una aproximación válida para contrastar empíricamente el impacto de la 

movilidad en la composición y estructura de las redes personales de los 

migrantes/expatriados. Y en tercer lugar, permite analizar las direcciones de los cambios 

en la configuración de la red, para ver qué vínculos se rompen, cuáles se mantienen y 

cuáles se crean en el lugar de destino (Ávila-Molero, 2008; Molina et al., 2008; Lubbers 

et al., 2010). El análisis sobre el cambio en la estructura relacional después de la 

instalación en Toulouse lo realizo comparando las relaciones presentes en la red 

personal de apoyo y las activadas durante la etapa pre-migratoria, recogidas mediante 

las entrevistas biográficas. De esta forma, la perspectiva de redes sociales permite 

identificar y analizar la permeabilidad de las barreras sociales en el lugar de destino (en 

cuanto a origen social y cultural, estructura social y formas de vida desarrolladas), a 

través de las que se fragua la composición y la estructura de las redes personales tras un 

proceso de movilidad.   
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La perspectiva relacional, y más concretamente el análisis de las redes sociales, 

conectan con una visión genérica de la realidad social distinta a una consideración de la 

suma de individuos atomizados sino como una gran estructura relacional (Wellman, 

1988; Wasserman y Faust, 1994). Esta perspectiva, no está libre de tensiones y 

reduccionismos conceptuales y metodológicos en sus formas de interpretación, por la 

cual cosa resulta necesario hacer una serie de precisiones para entender el punto de vista 

en la presente investigación. En primer lugar, a diferencia de una visión de las 

relaciones abstracta y deificada, se ha desarrollado un giro cultural en la perspectiva 

relacional (Emirbayer y Goodwin, 1994; Knox, Savage y Harvey, 2006; Crossley, 

2010a), que pone énfasis en los significados, expectativas, identidades, obligaciones, 

confianza, apoyo, normas de reciprocidad, marcos de interpretación y otras 

construcciones culturales que vehiculan y/o crean las relaciones (Passy, 2003; Ferrand, 

2006; Knox, Savage y Harvey, 2006; Martí y Lozares, 2008; Mische, 2011). La 

articulación de ambas formas de entender y tratar las redes sociales me permite estudiar 

la configuración formal de las estructuras relacionales que conforman las formas de 

adaptación social de la población migrada, y también observar los procesos interactivos 

situacionales concretos por los que se desarrollan, los contenidos que los crean y los 

sostienen, y el sentido que los actores que intervienen en la interacción les otorgan.   

Una segunda cuestión a precisar sobre el debate teórico-metodológico en el que se 

enmarca esta tesis, tiene que ver con la controversia sobre la naturaleza de las redes y 

las características de su emergencia en el contexto social. Esta controversia reproduce 

de alguna forma los debates clásicos en la sociología con las distintas visiones sobre la 

relación entre agencia y estructura. En esta tesis, siguiendo los postulados del 

"interaccionismo estructural", tengo una visión articulada que tiene en cuenta por un 

lado la estructura como agencia en la naturaleza y configuración de lo social, y por 

tanto, en la estructuración de las relaciones sociales. Entiendo por tanto que las 

relaciones sociales entre individuos (Degenne y Forsé, 1999; de Federico de la Rúa, 

2005; Molina, 2008; Bottero y Crossley, 2010a; Lozares y López-Roldán, 2012) se 

sitúan en un nivel "meso" de interacción entre un nivel micro de las interacciones 

individuales, y el nivel macro de las estructuras sociales. Esta forma de situar el objeto 
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de estudio permite abordar una perspectiva más amplia, contextual y multinivel, flexible 

e interpretativa de la adaptación social. 

La aplicación de dichas premisas en el estudio de la adaptación social, para entender el 

proceso de cambio o estabilidad de las redes personales tras el proceso de movilidad, 

permite considerar dos cuestiones: por un lado, la interpretación de la situación y las 

estrategias de inversión en bienestar relacional y búsqueda de apoyo social en los 

diversos territorios en que los proyectos migratorios de los individuos se encuentran 

imbricados. Y por otro lado, los condicionamientos estructurales de cada persona 

(entendiéndolos como los aspectos que se derivan de la posición de las personas en la 

estructura social atributiva). Elementos que a su vez afectan en como las personas 

interactúan en los ámbitos y las esferas de sociabilidad y apoyo social, es por tanto en 

un nivel meso-social, de va y viene, que emergen las estructuras de las redes personales 

en que los individuos se encuentran en un momento de sus vidas.    

Síntesis del segundo objetivo: 

Se desprenden de los razonamientos el segundo objetivo específico de la tesis: 

identificar y explicar la diversidad de formas de adaptación social de la población 

migrante en Toulouse, teniendo en cuenta las dinámicas de sociabilidad y búsqueda de 

apoyo social en la sociedad de residencia, así como el desarrollo de un estilo de vida en 

el contexto en que las personas desarrollan su vida cotidiana. Esta explicación parte de 

un punto de vista transnacional y entendiendo las redes personales desarrolladas en 

consecuencia a estrategias implicadas en las interacciones y círculos sociales en los que 

las personas se encuentran involucradas, sin dejar de lado los condicionantes 

estructurales en los que las personas se inscriben.  

El primer sub-objetivo específico se centra en comprender las estructuras de 

sociabilidad y apoyo social presentes en la redes personales de la población estudiada, 

para así discernir las emergencia de espacios o colectivos de sociabilidad transnacional, 

en los que se recogen modos de vida cosmopolita, estrategias de carrera profesional y 

favorecen a generar prácticas de transición y adaptación a la vida adulta.  
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De ello se desprende que el segundo sub-objetivo específico consiste en identificar la 

forma en que la participación en colectivos de esta llamada sociabilidad transnacional 

modela las redes personales y la estabilización de estas personas en el lugar de destino. 

Asimismo, considerando esencial la persistencia en la red personal de relaciones 

identificadas en la etapa inicial, o de instalación, como elemento explicativo de la 

capacidad de insertarse en contextos sociales en el lugar de residencia. Este juego de 

influencias recíprocas entre redes personales estabilizadas, relaciones identificadas en la 

etapa inicial de la migración y comunidades personales que generan colectivos de 

sociabilidad transnacional, contribuyen a la explicación de los fenómenos de 

expatriación y migración laboral.  

1.6. Hipótesis y conceptos 

En esta sección presento los objetivos generales de la investigación, 1 y 2, las hipótesis 

establecidas para cada objetivo y los conceptos principales que sirven para contrastar el 

trabajo empírico y dar respuesta a las preguntas de investigación. Las dos primeras 

hipótesis están relacionadas con el primer objetivo y las tres siguientes con el segundo.  

Hipótesis 1 (H1): existen una diversidad de itinerarios de transición de la formación al 

empleo por parte de la población joven recientemente instalada en Toulouse. Además, 

la diversidad de itinerarios de acceso al empleo está condicionada por los factores 

estructurales de riesgo del mercado de trabajo en origen, por las oportunidades del 

contexto socioeconómico de destino y por el nivel de estudios y el ámbito profesional de 

actividad de la población estudiada.. 

Considerando que los itinerarios de la formación al empleo de la población estudiada se 

caracterizan por el alargamiento (Wallace y Kovatcheva, 1998; Du Bois-Reymond y 

López-Blasco, 2004; Furlong et al., 2006; Bradley y Devadason, 2008); la complejidad, 

ejemplificada por situaciones de actividad diversas (Settersten et al., 2005) como la 

imprevisibilidad (Du Bois-Reymond, 1998; Grossetti, 2006; Bradley y Devadason, 

2008); la precariedad (Bradley y Van Hoof, 2005); y la individualización (Jones, 1995, 

2002; Settersten et al., 2005). Por ello planteo la hipótesis de forma abierta a la 

identificación inductiva de los procesos individuales y biográficos que tienen que ver 
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con los itinerarios realizados por los jóvenes en Toulouse, aunque busque comprender la 

incidencia de las características teóricas de las transiciones identificadas en la literatura. 

Principales conceptos de interés para la H1:   

Concepto 1. Transiciones de la formación al empleo 

El itinerario de transición de la formación al empleo es la etapa contigua entre la 

finalización de los estudios y el inicio de la vida laboral. Aun si, entiendo este periodo 

basado en la no-linealidad y la construcción subjetiva de dicho proceso variado de 

itinerarios. En el presente trabajo, este proceso puede ser anterior, coincidente o 

posterior a la movilidad geográfica. Puesto que su comprensión va ligada a la biografía 

de la persona.  

Hipótesis 2 (H2): la organización del proyecto migratorio se construyó inicialmente en 

base a criterios de la trayectoria profesional y personal, y la construcción de la 

estrategia se ve influenciada por las cadenas relacionales previas a la movilidad 

individual o familiar (en caso de que existan).  

Concepto 2. Proyecto migratorio 

El proyecto migratorio es una disposición o un conjunto de actitudes, expectativas e 

imágenes en relación al ciclo migratorio, relativo a tres cuestiones: las causas o 

motivaciones para la emigración hacia un destino concreto, los planes para establecerse 

y las expectativas de retorno (Izquierdo, 2000). El proyecto migratorio es un elemento 

clave en la definición de la estrategia migratoria y de adaptación inicial, aunque este 

elemento tiene incidencia en toda la experiencia migratoria, por lo que se va 

reconfigurando en el país de destino a partir de las vivencias, situaciones, interacciones 

que se interponen en el camino para la obtención de los objetivos preestablecidos 

(Hosnedlová, 2009). 

Concepto 3. Cadenas migratorias 

La noción de cadenas migratorias se refiere a los recursos relacionales o a los vínculos 

inmediatos previos a la migración, que relacionan a las personas residentes en el país de 

destino y a las personas potencialmente migrantes, a partir de transmitirles 
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informaciones útiles, apoyo material, oportunidades en ámbitos diversos o cualquier 

tipo de ayuda, que facilite la salida, el desplazamiento y la llegada (MacDonald y 

MacDonald, 1964; Martínez-Veiga, 1997; Pedone, 2002; Pascual-de-Sans, 2007). 

Establezco otra sub-hipótesis (H2.1), que enlazaré más adelante con el segundo 

objetivo, que explica que la fase de instalación y la evolución posterior en el lugar de 

destino viene marcada por los recursos relacionales establecidos durante la etapa 

previa a la movilidad, y por los contactos de estas personas, que hacen posible una 

determinada dinámica y configuración de la red personal. Otras investigaciones han 

establecido que las personas que migran por el hecho de estar en contacto con cadenas 

migratorias antiguas o de extensa trayectoria, que se incorporan a un colectivo ya 

asentado, tienden a incorporase a un grupo más cohesivo y homogéneo de familiares, 

amistades o compatriotas (Maya-Jariego, 2009; De Miguel y Tranmer, 2010).  

Concepto 4. Cadenas relacionales y acceso al empleo 

La noción de cadena relacional es a la vez un concepto teórico definido por la sucesión 

de relaciones interpersonales que permiten el acceso a un recurso (Grossetti et al., 2011) 

para la persona interesada, pero también es una metodología de análisis. Es un método 

de análisis utilizado para estudiar los fenómenos sociales en que existe una 

movilización de recursos para conseguir un fin. Este método, aunque no sea nuevo 

(Howell Lee, 1969 ; Granovetter, 1974) ha sido utilizado en el acceso a alguien que 

practique el aborto (Howell Lee, 1969), a los procesos de creación de empresas de 

innovación (Grossetti et al., 2011) o en los procesos de acceso al empleo (Chauvac, 

2010). Es un método que permite disociar las situaciones en que el acceso a recursos se 

hace a través de cadenas de relaciones interpersonales de los casos en que intervienen 

otros tipos de recursos.  

Hipótesis 3 (H3): los jóvenes de la muestra buscan empleo en Toulouse por las 

ventajas que dicho contexto ofrece en cuanto a presencia de oportunidades. Además, 

estos jóvenes tenían informaciones de ámbitos relacionales diversos (laboral, 

formativo, familiar, ocio, amistades...), que pueden ser transnacionales, y facilitarles el 

proceso de instalación y búsqueda de empleo. Los contactos profesionales de la 

población estudiada en Toulouse son esencialmente relaciones personales y en gran 
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parte vinculadas al lugar de origen y a la etapa previa a la llegada a Toulouse. El 

hecho de formar parte de distintos círculos de relación explica la estructura y 

composición de las redes personales y las estrategias de sociabilidad que van a 

desarrollar.  

Además (sub-hipótesis 3.1.), existen más situaciones de sobre-cualificación entre las 

personas que han conseguido un empleo gracias a relaciones fuertes que entre aquéllas 

que lo consiguen a través de procedimientos formales. 

Por otro lado (sub-hipótesis 3.2.), las personas que consiguen un empleo han realizado 

un proceso de búsqueda más o menos planificado.    

Por otro lado (sub-hipótesis 3.3.), en la estructura de sociabilidad pueden emerger 

colectivos solapados a las redes personales estudiadas, a través de los que se pueden 

entrever lógicas de relación amplias. Estos colectivos pueden llegar a crecer y 

transformarse, constituyendo círculos sociales informales de ayuda mutua y donde 

compartir tiempos, intereses y modos de vida.       

Concepto 5: Ámbitos de sociabilidad  

Los ámbitos de sociabilidad son los entornos en los que se producen las interacciones 

(Degenne y Forsé, 1999; Lozares y Verd, 2008; Bidart, Degenne y Grossetti, 2011), 

esto es, en contextos, círculos sociales o espacios de relación concretos, en distintos 

niveles, más o menos formales, en que los individuos se sitúan respecto a intereses 

comunes. Se trata de ámbitos que pueden venir dados por adscripción (como la familia) 

o ser voluntarios (ámbitos relativos al ocio), y pueden estar inscritos a un ámbito 

territorial (asociación de vecinos) o no (familias transnacionales). A menudo se 

corresponden con dominios institucionales (Moreno, 2007), esferas o campos de 

actividad que estructuran los usos del tiempo en la vida cotidiana, el ámbito del empleo 

productivo, el ámbito del tiempo reproductivo y el ámbito del tiempo libre, y todos se 

encuentran interrelacionados (Miguélez y Torns, 1998).  

Debido a la naturaleza distinta de las relaciones, y a sus distintos contenidos y 

significados, los ámbitos determinan cierta organización funcional de los tipos de 

vínculos que se crean y mantienen en la red personal de cada persona (Bolíbar, 2014). 
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En el caso de las personas migrantes, se trata de ámbitos de sociabilidad transnacional, 

puesto que son relaciones que se han podido crear antes o después del desplazamiento. 

Por ello, los ámbitos de sociabilidad marcan en gran medida las oportunidades y 

constricciones en los tipos de relaciones y situaciones de interacción que se van a 

producir. Las redes personales, aunque siguen manteniendo vínculos previos al 

desplazamiento, cristalizan en la etapa post-migratoria en la sociedad de acogida, 

mediante la presencia en distintos ámbitos de sociabilidad, que enmarcan y hacen 

posible, o impiden a veces, el conocimiento más o menos intenso, de personas de 

distinta índole.   

Concepto 6. Estilos de vida y círculos sociales 

Los estilos de vida se definen por las formas y prácticas sociales en las que las personas 

estudiadas interactúan. Esta interacción sucede en base a lógicas, criterios o 

mecanismos más o menos definidos, y siempre reconocibles por los actores, se trata de 

criterios más o menos premeditados. Algunas veces, entre los conjuntos de relaciones 

pueden emerger colectivos (Bidart, et al., 2011), que duran más o menos tiempo. 

Pretendo evaluar empíricamente la presencia de estos colectivos entre las redes 

personales solapadas entre sí, y la realización en su seno de ciertas lógicas de acción. 

Planteo una tercera sub-hipótesis 3.2., ya enunciada un poco más arriba, que establece 

la emergencia de círculos sociales en que se crean lógicas de funcionamiento más o 

menos definidas se relacionan esencialmente en base a la amistad, los intereses mutuos 

y la posibilidad de responder a necesidades comunes, aunque su creación está 

relacionada por un contexto o estructura previa más o menos definida (contexto 

laboral, actividades lúdicas organizadas en base a un dispositivo o web electrónica y 

amistades que se conocían antes de desplazarse). Esencialmente se crean en el periodo 

post-migratorio, pero pueden empezar a sembrarse durante la etapa previa de alguno de 

sus miembros. Se caracterizan en todos los casos por estar formadas mayoritariamente 

por personas de origen español desplazadas recientemente a Toulouse.    

Este tipo de colectivos son de naturaleza diversa y contribuyen a la creación de normas, 

saberes u opiniones, que pueden influir en generar una determinada forma de pensar o a 

impulsar cierto tipo de elecciones. El hecho de que puedan llegar a modular la acción 
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social de otras personas, orientarla, dar ideas o servir de ejemplo para personas que se 

identifiquen en las formas de vida de dichos colectivos, otras personas recientemente 

llegadas a Toulouse, que buscan un cierto reconocimiento en las vivencias compartidas, 

puede contribuir a la generación de "círculos sociales". Entendidos como un conjunto de 

personas, vínculos, resortes mutuos o normas que se reconocen mutuamente 

compartidos (Bidart, Degenne y Grossetti, 2011).  

Hipótesis 4 (H4): las redes personales son estructuras de apoyo informal y ayuda 

mutua, y promueven (o des-incentivan) la generación de nuevos recursos útiles durante 

la etapa de estabilización relacional y organización de la vida tras la movilidad.    

Concepto 7. Apoyo social  

Las redes sociales de apoyo se definen por las relaciones de cualquier tipo (amistad, 

familia, trabajo...), esencialmente fuertes, con quienes existe un intercambio de ayuda 

instrumental, afectiva, emocional, material u otras funciones consideradas importantes 

por las personas que interactúan entre sí (Aparicio y Tornos, 2005). Algunas veces este 

intercambio permite la activación de nuevas relaciones, o conseguir alguna nueva 

información que permite acceder a recursos buscados por la persona entrevistada.  

En el caso de la población migrante, las redes personales de apoyo resultan esenciales 

durante el proceso de adaptación, puesto que en principio se trata de una población 

extraña o que conoce poco el entorno en el que se ubica. El hecho de entrar en contacto 

con otras personas, que puedan convertirse en relaciones cercanas de apoyo, aunque sea 

por un periodo de tiempo corto, resulta muy útil para suplir las necesidades que requiere 

la instalación, puesto que son relaciones con una alta funcionalidad en la adaptación al 

nuevo medio por parte de actores en principio más vulnerables que las personas locales 

o autóctonas (Aparicio y Tornos, 2005). Por ello planteo explicar el proceso de 

adaptación de estas personas en función de si conocían a personas locales antes de la 

llegada a Toulouse, si no conocían a nadie, si la red de apoyo se fundamenta por 

personas conocidas en los periodos iniciales de estancia en Toulouse o si por lo 

contrario las personas en la red son todas de reciente incorporación.  
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Hipótesis 5 (H5): el proceso de estabilización en el lugar de destino está influenciado 

por el proyecto migratorio, por las cadenas relacionales presentes en la llegada y el 

tiempo de residencia en Toulouse. Las cadenas relacionales persisten o se transforman 

en la etapa post-migratoria en distintos ámbitos de sociabilidad y apoyo, que 

contribuyen a la construcción de la red personal transnacional. Además, la estructura y 

composición de las redes personales transnacionales está influenciada por las 

características socio-demográficas de los individuos (nivel de estudios, ocupación, 

género, edad o situación de pareja y familiar). 

Se desprende una sub-hipótesis (5.1) de la anterior, que indica que la composición y 

estructura de las redes personales de las personas expatriadas depende de las 

características socio-demográficas de estas personas:  

La estructura y composición de las redes personales de hombres y mujeres será 

parecida, debido a las particularidades del estudio de caso y de no tratarse de una 

muestra estadísticamente representativa, aunque las características de las redes 

personales no es igual entre hombres y mujeres. Al controlar las características de las 

redes de las mujeres según el nivel de estudios y la ocupación, las redes de mujeres con 

estudios básicos y situadas en una categoría socio-profesional baja tendrán más 

relaciones familiares que las de los hombres. Si se aumenta el nivel de estudios las 

diferencias entre redes de hombres y mujeres serán menos marcadas. 

Aunque en esta muestra se consideran las redes de personas adultas jóvenes (23-45 

años) prevemos diferencias entre las tres categorías consideradas: 20-27 años, 28-32 

años, 33 años o más. Para los más jóvenes se prevé una mayor presencia de relaciones 

familiares y redes orientadas hacia el lugar de origen. En el grupo de edad intermedio la 

presencia de amistades será mayor y también existirá una cantidad considerable de 

relaciones profesionales. A partir de los 33 años la presencia de familiares será relevante 

y las amistades también, las redes serán transnacionales.  

Las personas de categoría socio-profesional bajas (respecto a las superiores) tenderán 

a tener pautas relacionales basadas mayoritariamente en la familia (debido a la 

dependencia material de las relaciones fuertes y el hecho de construir las relaciones en 

círculos sociales más limitados). El contexto laboral no será relevante en la creación de 
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relaciones (ya sea por los tiempos impuestos en el lugar de trabajo, que dan poco 

espacio a la sociabilidad, contrastado con las ocupaciones de categorías superiores, o 

por los menores incentivos de crear relaciones en las categorías bajas respecto a las 

superiores). Se prevé para las categorías inferiores (a diferencia de las categorías altas) 

una presencia menor de relaciones de amistad, y entre estas una mayor proporción de 

relaciones de amistad en origen y de amistades locales del mismo origen (ya sea por un 

menor dominio del idioma o por una preferencia de las características culturales y 

lingüísticas comunes para entablar una amistad). 

Se prevé que las personas de nivel de estudios elevados (a diferencia de las personas 

con nivel de estudios bajo) tengan redes más amplias, diversas y mayormente centradas 

en las relaciones de amistad. Con una proporción de personas de la familia inferior. Las 

relaciones familiares, aunque no sean las más numerosas serán importantes para las 

personas con estudios superiores, y serán relaciones instrumentalizadas en caso de 

querer ampliar los recursos relacionales de cara a la búsqueda o mejoras de empleo 

futuras. Los contactos profesionales o del ámbito de la formación superior, para las 

personas de titulaciones elevadas, tenderán a una diversidad de contenidos relacionales, 

como la amistad o la participación en actividades de ocio. Las personas de niveles 

educativos superiores se prevé que citen a amistades de distintas procedencias, con un 

calado cosmopolita más amplio. Las personas con estudios superiores tenderán a tener 

una proporción de relaciones locales más amplia y por tanto con una participación en 

actividades de ocio o de proximidad más elevada. Para las personas con formación 

básica se esperan pautas similares a las de personas de categorías socio-profesionales 

bajas, mayor número de relaciones familiares y menos de amistades, pocas relaciones 

profesionales y redes más pequeñas y menos polivalentes y diversas.  

Las personas que están en situación de pareja tienen tendencia a presentar redes 

centralizadas entorno a la pareja de ego (persona encuestada). Esta persona tenderá a 

ocupar el rol de puente entre los distintos círculos relacionales en que ego esté inmerso 

y será intermediario entre los distintos alteri (relaciones citadas por la persona 

encuestada) pertenecientes a distintos grupos relacionales y a veces geográficos. Hago 

la hipótesis que la pareja ayuda a crear y mantener los vínculos transnacionales de la red 

personal de ego. A veces esta figura de intermediario será ocupada por una amistad muy 
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cercana de ego, o un familiar (hermano/a, madre/padre), pero es menos probable la 

centralidad de este tipo de relaciones que la centralidad de la pareja. Las personas sin 

pareja, que no tengan ninguna otra relación cercana central en la red, tenderán a tener 

redes menos densas, más pequeñas y más fragmentadas. 

Las personas con hijos tenderán a tener redes con mayor número de relaciones 

familiares y cohesionadas desde un punto de vista transnacional. Es decir, que todas las 

relaciones de la red son importantes, las locales y las relaciones en origen, y suelen estar 

conectadas. Las personas sin hijos tendrán redes con mayor número de amistades, 

aunque habrá otras características que determinarán la estructura y composición de estas 

redes, como el hecho de tener pareja, el nivel de estudios y ocupación de ego.  

Además, establezco una sub-hipótesis (5.2) que permite contrastar las características de 

composición y estructura de la red con el proyecto migratorio y la historia biográfica de 

ego, respecto al tiempo de residencia en Toulouse, la preeminencia de la vida familiar o 

el trabajo en la biografía de ego, y la existencia de relaciones previas a la llegada de ego 

en la ciudad. 

El tiempo de residencia en Toulouse de las personas de la muestra es de entre unos 

pocos meses a siete años. Por ello, considero dos categorías contrapuestas para 

diferenciar la composición y la estructura de las redes. Esto es las personas que residen 

en Toulouse desde hace como máximo tres años, y las personas que llevan residiendo en 

la ciudad más de tres años. Considero que el aumento del tiempo de residencia en la 

ciudad por parte de ego propiciará que tenga redes más grandes, de mayor densidad, con 

mayor presencia de amistades locales y con una presencia estable de relaciones 

transnacionales. Las personas que llevan poco tiempo en Toulouse tendrán redes 

orientadas en el lugar de origen, transnacionales, con relaciones fuertes de amistad y 

familia, y serán a menudo fragmentadas y poco locales.  

La historia biográfica de ego, y la preeminencia que se dé a las distintas actividades y 

dimensiones repercutirá en la composición y estructura de las redes que se establezca. 

Por un lado las personas con una visión central de la dimensión profesional en sus 

vidas, o al menos en el periodo en que se ha realizado la entrevista, tenderán a tener 

redes grandes, con mayor diversidad y polivalencia relacional, con una mayoría de 



Capítulo 1 

 

117 

 

 

 

relaciones de amistad, transnacionales y locales, esencialmente cosmopolitas y a veces 

orientadas a conseguir nuevas oportunidades de trabajo. Por otro lado, las personas que 

definen su historia biográfica dando prioridad a la vida familiar , tenderán a tener una 

mayoría de relaciones familiares, con una tendencia opuesta hacia la localidad o la red 

orientada en origen. Esta polaridad de la red, con poco carácter transnacional en 

relación a los espacios, se explica por el lugar en que las relaciones familiares residan. 

Habrá una presencia moderada de relaciones de amistad, locales y en origen, que serán 

grandes recursos de apoyo emocional. También habrá pocas relaciones profesionales.  

La presencia de relaciones en la ciudad antes de la llegada de ego condicionará 

fuertemente las posibilidades de instalación inicial de las personas recién llegadas. Esto 

es que las personas que tenían contactos en Toulouse antes de su llegada han tenido la 

ocasión de servirse de estos recursos relacionales de forma instrumental, esto es, 

ñaprovecharseò de ellos durante el proceso de instalaci·n, b¼squeda de empleo y 

adaptación. Aunque hable de estas relaciones desde un punto de vista instrumental, 

hago la hipótesis que a menudo se han podido convertir en vínculos importantes desde 

un punto de vista lúdico, puesto que se trata de personas que han permitido a ego entrar 

en contacto con distintos círculos sociales locales. Se predice que las personas que 

tuvieron vínculos a su llegada, ya fuesen activados antes o al inicio de la instalación, se 

han construido una red de sociabilidad más rápidamente y han entrado en contacto con 

distintos contextos que les han ayudado en su adaptación en Toulouse. 

Concepto 8. Adaptación social 

El proceso de adaptación social de la población migrada se explica por la construcción 

de la red personal tras el desplazamiento geográfico, pero también por el bagaje 

(laboral, familiar, personal...) vivido antes de la movilidad, las perspectivas y 

expectativas a corto y medio plazo y lo conocido en el lugar de destino (antes o después 

de la llegada), ya sean personas o modos de vida. Por ello, entiendo que la perspectiva 

transnacional permite explicar estos procesos de construcción del proyecto de vida, 

teniendo en cuenta la dinámica de evolución biográfica y lo que se deja en el lugar de 

origen o en otros lados, antes de empezar a construir una vida en Toulouse.        
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En síntesis, a lo largo de la tesis busco comprender cómo se crean, mantienen, cambian 

las relaciones de las personas migrantes, y la combinación que resulta en determinadas 

estructuras de redes personales transnacionales que contribuyen a generar formas y 

espacios concretos en los procesos migratorios.  

En la Figura 1.1. se puede ver el esquema del modelo teórico-analítico que articula las 

hipótesis de la investigación planteadas de forma conjunta. 
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Figura 1.1. Esquema del modelo teórico-analítico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2 . APROXIMACIÓN METODOLÓGICA : ENTRE 

MÉTODOS DIVERSOS Y UNA PERSPECTIVA MIXTA  

 

 

En la presente investigación me planteo una serie de retos metodológicos en relación a 

los objetivos conceptuales. El objeto de estudio de la tesis plantea la conjugación de 

distintas instancias que componen el fenómeno social de estudio en sus distintas facetas: 

en primer lugar, el estudio de los hechos sociales y la comprensión desde un punto de 

vista subjetivo. En segundo lugar, el estudio de la vida social desde la perspectiva 

relacional y considerando las características socio-demográficas de la población 

estudiada. Y en tercer lugar, la articulación de la faceta micro, meso y macro social del 

fenómeno estudiado. La metodología mixta sirve de orientación para explicar la 

naturaleza compleja y multidimensional del objeto de estudio. La reflexión acerca del 

proceso y la incorporación paulatina de los resultados parciales permiten construir el 

objeto de investigación.  

Aunque el punto de partida para delimitar el objeto de estudio se basa en criterios 

teóricos y contextuales, el proceso de construcción de la investigación se nutre 

básicamente de la reflexión metodológica. Por ello, y aunque el trabajo que presento 

sigue una lógica lineal para facilitar su lectura, el desarrollo de la investigación parte de 

un proceso no lineal. Por un lado, se han realizado muchas idas y venidas entre los 

conceptos y los resultados preliminares para delimitar las hipótesis, y por otro lado, la 

reflexión metodológica en las distintas fases de la elaboración del trabajo de campo ha 

jugado un papel fundamental en el diseño del modelo de análisis y en la definición de 

las preguntas de investigación.    

El capítulo metodológico que comienza en esta sección se divide en cinco partes. En la 

primera se detallan las raíces de la investigación a partir de la justificación e interés de 

realizar el estudio de caso. Inicialmente, este trabajo nació de la inquietud de 

comprender mejor los hechos de una realidad social cercana, esto es, cómo se lleva a 

cabo un proceso de inserción profesional en una situación de movilidad identificando 
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las personas o circunstancias que lo influencian. Aun así, la voluntad de explicar el 

carácter fáctico del objeto de estudio no deja de lado los intereses metodológicos y 

analíticos de la investigación.   

En la segunda parte del capítulo concreto las bases teórico metodológicas que 

constituyen el diseño del presente trabajo, y se presenta el debate acerca del método 

mixto.  

En el tercer capítulo presento la aplicación de los métodos mixtos en el ARS. 

Introduzco en esta sección la justificación del uso del método mixto en la teoría de ARS 

y la propuesta para este trabajo. 

En la cuarta sección indico la estrategia y el diseño de la investigación planteada en esta 

tesis y la realización del trabajo de campo.  

En la quinta parte del trabajo presento las herramientas diseñadas para la recogida de 

datos de la tesis, mediante la obtención de datos cualitativos y cuantitativos de primera 

mano. Seguidamente, centramos el discurso con el detalle de las características de la 

muestra, la dinámica del trabajo de campo y las herramientas y estrategias de análisis.   

2.1. Las raíces de la investigación y la elección del estudio de caso 

En el presente capítulo se explicará la elección del objeto de estudio y se describirán las 

cuestiones metodológicas de la tesis detallando el desarrollo cronológico de la 

investigación. En esta sección presento una síntesis sobre la aproximación metodológica 

que sirve de hilo conductor para construir el trabajo en su conjunto. Así, se detallará 

paulatinamente el proceso seguido que parte del cuestionamiento inicial y la 

construcción de la pregunta de investigación, la justificación del estudio de caso 

elegido, la definición de la problemática, la construcción de las herramientas y 

estrategias de recogida de datos, la realización del trabajo de campo, hasta la 

descripción del proceso de análisis y la obtención de los resultados. El procedimiento de 

construcción y adaptación de cada fase del trabajo se argumenta en base a la pregunta 

de investigación. A continuación detallo de forma secuencial cada una de las etapas del 

trabajo.    
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2.1.1. Las raíces de la investigación 

La idea del presente trabajo comenzó con una reflexión en torno a los procesos de 

inserción profesional de jóvenes con distintos niveles de formación. La interrogación 

inicial nacía de la voluntad de explicar el proceso de transición de la formación al 

empleo en los momentos previos y durante el camino de acceso a la vida adulta. El 

trabajo comenzó esencialmente con la redacción de un proyecto de investigación, la 

revisión de literatura al respecto y la selección de la metodología de análisis. Además, el 

interés inicial era la realización de una comparación de los procesos de inserción 

profesional entre España y Francia en un entorno urbano, tomando en consideración la 

ciudad de Toulouse y Barcelona. El trabajo tomaba como punto de interés la situación 

de crisis económica y financiera internacional a partir del año 2008, que estaba 

mermando considerablemente las perspectivas de inserción profesional de los jóvenes, 

especialmente en España. Aunque por dificultades de justificación de la pertinencia 

comparativa entre ambos países, las dificultades de introducir bajo una misma 

problemática un mismo proceso que estaba sucediendo de forma considerablemente 

distinta en ambos lugares, y también por dificultades de diseño de la muestra y acceso a 

la población de estudio, decidí cambiar de problemática de estudio. El siguiente paso 

consistió en elegir y delimitar la problemática de estudio que me interesaba tratar. 

Puesto que una parte de los procesos de inserción profesional de los jóvenes se estaban 

midiendo en esos momentos fuera del Estado español, decidí trabajar sobre los procesos 

de acceso al empleo por parte de jóvenes españoles en Toulouse. El interés inicial de la 

investigación fue el análisis de los aspectos condicionantes de las estrategias de 

movilidad por cuestiones laborales, centrando la explicación en la influencia de las 

relaciones y las informaciones conseguidas a través de la estructura de relaciones 

sociales.  

La idea de partida del presente trabajo es la de considerar la importancia de las 

relaciones sociales para favorecer los procesos de inserción profesional y el acceso al 

mercado de trabajo. Esta idea no es nueva, y son muchos los trabajos tanto desde la 

perspectiva atributiva (Requena, 1991; Toledo y Bastourre, 2006) como reticular 

(Granovetter, 1973, 1974, 1985; Burt, 2001), que han puesto de manifiesto esta 



Capítulo 2 

 

124 

 

 

 

situación. Las relaciones al alcance de la persona interesada pueden proporcionar 

oportunidades o recursos que favorecen el acceso al empleo y derivan tanto de entornos 

cercanos, familia o amigos, como de contextos informales o formales en los que existen 

posibilidades de interactuar con personas con atributos sociales similares. Gracias a la 

capacidad de relacionarse con otras personas más o menos similares en términos 

atributivos, se accede a informaciones útiles para la inserción laboral. Es así como la 

difusión y la interacción relacional favorecen el acceso a recursos capaces de generar o 

potenciar oportunidades profesionales interesantes, e incluso favorecer la movilidad en 

el mercado de trabajo. Por otro lado, considero esencial la idea de "incrustación" 

(encastrement/embededness) (Granovetter, 1985), según la que la acción de los sujetos 

está inmersa en un entramado de redes de relaciones sociales que proporcionan acceso, 

o lo impiden, a determinados recursos e influyen en sus actitudes. 

Así, en esta tesis, la influencia de las relaciones es esencial no sólo para el acceso al 

empleo, sino también en el proceso de instalación y organización del desplazamiento a 

otro país, influenciada a su vez por la trayectoria formativa y profesional previa a la 

migración. En este sentido, el eje principal del trabajo es evidenciar la importancia de 

las relaciones activadas antes y después del desplazamiento para construir y desarrollar 

un proyecto profesional en el territorio de destino teniendo en cuenta la trayectoria 

formativa y profesional previa de los jóvenes. Con la intención de explorar cómo el 

itinerario profesional en curso configura las relaciones sociales transnacionales, a la vez 

que el desarrollo y mantenimiento de dichas relaciones incide en el recorrido laboral del 

sujeto. 

Por lo tanto, me propuse estudiar el fenómeno de la migración transnacional y la 

inserción profesional en dicho proceso desde una perspectiva relacional. Para conocer, 

por un lado, las sinergias generadas en las situaciones de interacción respecto a los 

contextos vinculados a los itinerarios profesionales y formativos de los jóvenes y 

adultos españoles instalados recientemente en Toulouse. Teniendo en cuenta además las 

relaciones activadas en otros contextos informales y formales en que los sujetos están 

inmersos. La aproximación relacional permitiría, por tanto, estudiar el sujeto dentro de 

un sistema, para dar cuenta de la fuerza de la acción como un va y viene entre estructura 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































