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INTRODUCCIÓN

En un contexto de creciente globalización e interconexión a través 
de las fronteras de los diferentes Estado-nación, el número de per-

sonas que se desplazan a través de las mismas es cada vez mayor 
(Vacca et al., 2018; Favell y Recchi, 2011). Si bien las migraciones no 
son un fenómeno novedoso, lo cierto es que la intensidad, estructura 
y composición de los actuales flujos migratorios dotan a este hecho 
social de gran complejidad y multidimensionalidad (Castles, 2013). 
Así, las dinámicas geopolíticas que se producen a nivel internacional, 
junto con el desarrollo de importantes avances tecnológicos (Elliot 
y Urry, 2010), dan como resultado la apertura de diferentes canales 
migratorios que suponen una transformación de las relaciones entre 
contextos emisores y receptores de población migrante (Meissner y 
Vertovec, 2015). Esto pone de manifiesto la necesidad de desarrollar 
nuevos campos de análisis capaces de hacer frente al estudio de lo que 
autores como Vertovec (2007) han definido como “superdiversidad”.  

Es en este marco transnacional que estudio del capital social y las redes 
sociales ejerce un papel fundamental a la hora de analizar los procesos 
migratorios. A diferencia de estudios clásicos en materia migratoria, 
que se han aproximado a las trayectorias de movilidad geográfica 
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desde un prisma fundamentalmente económico, centrado en el mer-
cado laboral y sus características (King, 2002), las investigaciones que 
incorporan el estudio del papel de las redes sociales permiten integrar 
los planos micro y meso-social al análisis del contexto macrosocial y 
macroeconómico. Ello posibilita abordar el fenómeno migratorio de 
manera holística, dando pie a la introducción de nuevas variables de 
análisis que involucran diferentes niveles de la realidad social de los 
hogares transnacionales.

Como consecuencia, en la actualidad existe en la producción científica 
una conciencia creciente de la importancia de integrar el estudio de 
las redes sociales en el análisis de la migración transnacional. En este 
campo, la mayor parte de las investigaciones realizadas han conside-
rado aspectos relacionados con la canalización de flujos migratorios 
(Massey y Zenteno, 1999; Massey et al., 1987), o la adaptación e incor-
poración al país de destino (Hondagneu Sotelo, 1994), especialmente 
desde el prisma del mercado laboral (Portes, 1998; Solano et al., 2016). 
Sin embargo, son pocos los estudios que han articulado el análisis de 
las redes sociales con otras dimensiones del fenómeno migratorio, 
como las trayectorias de movilidad social de los hogares trasnacionales.

A pesar de ello, lo cierto es que el capital social, conjuntamente con otros 
activos que circulan a través de las redes transnacionales como el capital 
económico o el capital cultural, se definen como pilares fundamentales 
sobre los que asentar el estudio de la movilidad social. Y es que en 
un contexto de hipermovilidad como el actual (Naïr, 2010), la posición 
en la escala ocupacional no puede ser utilizada como único indicador 
para dar cuenta de las trayectorias de ascenso y descenso social de la 
población migrante. El análisis de los diferentes cambios de posiciones 
que los individuos experimentan a lo largo de su proyecto migratorio, 
como parte de sus estrategias de ascenso social, implica la articulación 
de diferentes variables como el prestigio social, los recursos sociales, las 
remesas transnacionales… De este modo, estos indicadores se vinculan 
no solo con la clase social del individuo respecto a la jerarquía social, 
sino también con distintos planos y dimensiones de su estrategia y expe-
riencia migratoria, que deben ser considerados y analizados dentro de 
sus trayectorias de movilidad social (Suárez-Grimalt, 2017). 

Es precisamente en la interacción y el nexo entre migración, capital 
social y movilidad social donde se sitúa el presente texto, que se con-
figura como una contribución al desarrollo de un marco teórico y 
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analítico innovador capaz de integrar el nivel micro y meso relativo a 
las redes sociales, con la dimensión estructural de la movilidad social 
y los desplazamientos transnacionales. Por ello, el principal objetivo 
de este texto es definir el rol que los recursos derivados de la partici-
pación de los hogares migrantes de origen brasileño en redes sociales 
ejercen a la hora de definir qué tipo de estrategias ponen en marcha 
con el fin de lograr un ascenso en la jerarquía social. Bajo esta premisa, 
buscamos desarrollar un marco analítico con potencial para sintetizar 
la interrelación entre los distintos ejes que vertebran nuestro estudio: 
capital social, movilidad social y migración transnacional, a través 
del uso combinado de indicadores clásicos del análisis de redes socia-
les (Granovetter, 1973; Bourdieu, 1986; Portes, 1998; Lin, 2001) y de 
variables asociadas al estudio de la movilidad social de los hogares 
migrantes (Oso y Suárez-Grimalt, 2017). 

La elección de la población migrante de origen latinoamericano como 
objeto de estudio responde, en primer lugar, a su importancia cuan-
titativa dentro de los flujos de migración llegados a España. Después 
de la migración de origen europeo, que representó un 42,04% del total 
de extranjeros en el año 2019, el colectivo latinoamericano es el más 
numeroso. Así, del total personas extranjeras residentes en España en 
el año 2019, el 24,89% procedían de países de América del Sur, América 
Central y Caribe2.

En segundo lugar, la decisión de situar a las familias de origen latino-
americano como principales sujetos de análisis, obedece también a su 
relevancia cualitativa dentro del campo de estudio de las migraciones 
en España. Son muy numerosos los trabajos que han analizado las 
diferentes dimensiones que caracterizan a los flujos migratorios de 
población latinoamericana llegados a España en las últimas décadas 
(López de Lera y Oso 2007; Martínez Buján, 2003; Izquierdo, 2002; entre 
muchos otros). Estas investigaciones se han hecho eco, además, del 
creciente interés que, por parte de la sociedad española, despertaron 
los procesos de inserción social de este colectivo. Ya Izquierdo, López 
de Lera y Martínez definieron a la migración latinoamericana como: 
“Los preferidos del siglo XXI” (2002), al considerar que “son pocos los 
que esconden la predilección que sienten por los inmigrantes latinoamerica-
nos. Los prefieren los empresarios y los políticos, los vecinos del barrio, las 
organizaciones católicas y los maestros en los colegios” (Izquierdo, López 
de Lera y Martínez, 2002:238).
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Concretamente, hemos seleccionado a la población brasileña como 
estudio de caso de la migración transnacional latinoamericana por el 
interés analítico que subyace al estudio de sus procesos migratorios 
dentro del territorio español. Si bien en términos absolutos, los flujos 
de población procedentes de Brasil no son tan numerosos como los 
protagonizados por otros colectivos como la migración ecuatoriana, 
lo cierto es que desde el año 2004, han aumentado su presencia en 
España de forma significativa. Ello supone una incorporación más 
tardía que la de otros países tradicionalmente asociados a la inmigra-
ción latinoamericana en España como Ecuador, Argentina o Venezuela, 
pero una trayectoria significativamente ascendente, tanto en valores 
absolutos como en términos relativos, tal y como puede comprobarse 
en el Gráfico 1. 

Gráfico 1

Evolución de la población extranjera en España 2000-2019. Principales nacionali-

dades de América Central y América del Sur

Fuente: Estadística del Padrón Continuo, principales series de población desde 1998 (INE)

Actualmente Brasil es el quinto país de América del Sur, América 
Central y Caribe que más población aporta a España, por detrás de 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras y Bolivia. Y, en contextos 
geográficos como A Coruña, su peso relativo asciende, de modo que 
el colectivo brasileño fue, en 2019, fue el segundo dentro de los flujos 
migratorios latinoamericanos que más población extranjera aportó a 
la provincia. 
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Gráfico 2

Distribución de población extranjera de las principales nacionalidades de América 

Central y América del Sur

Fuente: Estadística del Padrón Continuo, principales series de población desde 1998 (INE)

El motivo de la importancia numérica de la población de origen bra-
sileño en este territorio se encuentra asociado a las raíces históricas 
de la emigración gallega a América en los siglos XVIII y XIX. Estas 
juegan un papel importante tanto a la hora de determinar la decisión 
migratoria de los individuos, como a la hora de construir, desarrollar 
y mantener múltiples redes sociales transnacionales que favorecen o 
facilitan la migración de nacionales procedente de Brasil. Es por ello 
que su estudio cobra especial relevancia en el marco de las metas de 
nuestra investigación.

Por último, en el plano metodológico buscamos construir un marco 
operativo que permita abordar el estudio del capital social transna-
cional desde un punto de vista cualitativo y sistemático, con indica-
dores que den protagonismo a las voces de los propios migrantes y 
su experiencia vital. A través de esta propuesta tratamos de (re)situar 
a los actores migrantes y a la familia en el centro de los estudios sobre 
movilidad y capital social, a través de una perspectiva analítica que 
aborde las experiencias, expectativas y estrategias de inversión en 
activos sociales de todos los miembros del grupo doméstico. Y es que, 
si bien los estudios basados en encuestas e indicadores reticulares 
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cuantitativos aportan una información precisa y exhaustiva sobre los 
vínculos sociales establecidos por los migrantes y las características 
asociadas a los mismos, resultan insuficientes para comprender los 
significados que subyacen a las inversiones en diferentes tipos de redes 
sociales, así como para analizar el balance que los propios individuos 
elaboran en función de sus propias expectativas y de los proyectos 
del grupo doméstico. 

La estrategia metodológica consistió en la aplicación de una etnografía 
multisituada en dos contextos geográficos dentro del territorio español: 
A Coruña y Barcelona. Esta etnografía se basó esencialmente en la rea-
lización de historias de vida familiares y entrevistas en profundidad. 
Entre los años 2011 y 2018 se realizó un seguimiento longitudinal a 
cuatro familias transnacionales brasileñas, a través del que estableció 
contactó con 27 personas, que fueron entrevistadas en diferentes oca-
siones con el paso de los años. Se entrevistó tanto a migrantes insta-
lados en España, como a familiares que formaban parte del proceso 
migratorio desde el propio país de origen, y se trató en todo momento 
de incluir todas las posibles generaciones familiares existentes en cada 
uno de los cuatro grupos domésticos. Además, se realizaron entrevistas 
en profundidad con catorce migrantes brasileños residentes en Coruña 
y Barcelona, que no tenían relación con las familias seleccionadas. En 
total, a lo largo de la investigación, se contactaron 41 entrevistados. 

Y, todo ello, desde un enfoque espacial y longitudinal que posibilitó 
el análisis del capital social en relación con las transformaciones en las 
estrategias y trayectorias migratorias, a través del paso del tiempo y 
de los diferentes espacios en los que los grupos domésticos movilizan 
sus recursos: espacio social de origen, espacio social transnacional 
y espacio social de destino (Oso y Suárez-Grimalt, 2017; Oso, 2004; 
Sorokin, 1964). 

En definitiva, este trabajo de investigación se plantea cuestiones como: 
¿Qué impacto tienen los activos derivados de la participación de los 
hogares transnacionales de origen brasileño en redes sociales trans-
nacionales a la hora de definir sus estrategias y trayectorias de movi-
lidad social? ¿Cuál es la relación existente entre los desplazamientos 
geográficos a través de las fronteras, la movilidad social y el capital 
social de la población migrante?



DADOS, Rio de Janeiro, vol.65 (4): e20200355, 2022 7-43

Marius Dominguez-Amoros y Laura Suarez-Grimalt

Con la finalidad de dar respuesta a estos interrogantes se desarrolla, 
en primer lugar, un apartado inicial que recoge un breve recorrido por 
la producción científica que aborda la vinculación teórica entre capital 
social y migración transnacional. A continuación, se expone el marco 
analítico y el modelo metodológico utilizados para el estudio de la 
interacción entre redes sociales y movilidad social desde un punto de 
vista cualitativo y longitudinal. A partir de este modelo, se presentan, 
en tercer lugar, los principales resultados. Para ello utilizamos el aná-
lisis de dos historias de vida de población migrante de origen brasi-
leño, a través de la aplicación empírica de las variables e indicadores 
desarrollados a lo largo del trabajo de investigación. Por último, este 
artículo finaliza con una síntesis de las conclusiones desarrolladas y 
los principales retos a los que nos enfrentamos dentro del análisis de 
las redes sociales y su influencia sobre la experiencia migratoria y la 
posición de los individuos en la jerarquía social transnacional. 

EL NEXO TEÓRICO ENTRE MOVILIDAD SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL EN EL 
ESPACIO SOCIAL TRANSNACIONAL

Gran parte de la literatura sobre migraciones internacionales ha defi-
nido, tradicionalmente, el papel central que el capital social juega como 
activo de los individuos que se desplazan a lo largo de todo su proceso 
migratorio, vinculando de forma directa las trayectorias migratorias 
con la construcción de redes sociales (Caarls, Bilgili y Fansen, 2020). 
Así, son numerosos los autores que han puesto de manifiesto la impor-
tancia de las relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes 
mediante lazos de solidaridad y reciprocidad a la hora de, por ejemplo, 
elevar las expectativas esperadas de la migración (Hirchsman, 2007; 
Levitt, 2007), o de facilitar, entre otros aspectos, el acceso a distintos 
tipos de bienes y servicios. Estas redes generan, de forma simultánea, 
importantes sentimientos de identificación y pertenencia que favo-
recen y garantizan la inserción social de los mismos en las distintas 
sociedades de acogida (Portes, 1997). 

En este sentido, son abundantes las referencias existentes relativas a la 
integración social de los migrantes en contextos de acogida y, en con-
creto, relacionadas con el papel que las relaciones sociales desempeñan 
en dicha inserción (Kalter y Kogan, 2014; Ferrer et al., 2014; Lancee y 
Hartung, 2012). Estas investigaciones defienden que las redes migrato-
rias vienen determinadas por flujos basados en relaciones que garanti-
zan tanto el éxito de los trayectos transnacionales, como el proceso de 
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estabilización económica en el nuevo contexto (González-Ferrer, 2007, 
Massey y Aysa-Lastra, 2011). Esto pone de manifiesto la importancia 
del capital social como elemento fundamental para la inserción social 
(Beretta, Sayyad Abdi y Bruce, 2018; Mar Molinero y Paffey, 2018; 
Woolcock y Narayan 2000), que se materializa en la creación y desa-
rrollo de diferentes tipos de asociaciones transnacionales (Lacomba 
Vázquez y Cloquell Lozano, 2017).

En España, estudios como los de Eito Mateo (2005) o Aparicio y Tornos 
(2005) han sacado a la luz la gran significación de los vínculos sociales 
y personales a la hora de potenciar las oportunidades vitales de los 
migrantes, definiendo el capital social como uno de los recursos más 
utilizados y con mejores resultados en las políticas de integración de 
la población extranjera. En base a esta corriente de pensamiento, apor-
taciones como la realizada por Martínez Veiga (2004) han destacado 
cómo las redes sociales pasan así de configurarse como un mecanismo 
asistencialista, a suponer un medio de obtención de recursos por el 
cual la población inmigrante trata de obtener una situación provechosa 
en el espacio transnacional. Asimismo, autores como Herrera y Pérez 
Martínez (2015), o Parella y Petroff (2014) han puesto de manifiesto el 
papel central de las redes sociales en los procesos de retorno protago-
nizados por migrantes de origen latinoamericano. 

En lo que se refiere de forma específica a la población migrante de 
origen brasileño, la producción científica ha abordado ampliamente 
la influencia de los vínculos transnacionales en la construcción de 
cadenas migratorias (Masanet, Baeninger y Mateo, 2012), así como 
en la inserción social y laboral de los migrantes (Padilla, 2016; Solé, 
Cavalcanti y Parella, 2011), analizando para ello la importancia de 
variables como la religión (Sheringham, 2010).

Desde la perspectiva reticular, son también numerosas las contribucio-
nes que han considerado el estudio de la interrelación entre migración 
y capital social a través del uso e implementación de distintos Análisis 
de Redes Sociales (ARS), desarrollando modelos empíricos que realizan 
una aproximación al concepto de capital social y su medida (Koelet, 
Van Mol y De Valk, 2017; Bolívar, Martí y Lozares, 2013; Lozares et 
al, 2011; de Miguel-Luken, 2010). De igual forma, esta perspectiva de 
análisis de redes ha sido ampliamente utilizada para el estudio de la 
interrelación entre los recursos procedentes de las redes de relaciones 
de los individuos y sus procesos de integración social (Portes y Rum-
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baut, 2010; Pedone, 2010; Lozares et al, 2011), así como para el análisis 
del vínculo entre capital social, inclusión social y movilidad social de 
la población migrante (Álvarez de Sotomayor, 2014), también desde 
un enfoque transnacional (Lubbers, Verdery y Molina, 2020; Richter 
y Nollert, 2014).

La mayoría de estas investigaciones se han centrado en la fuerza que 
demuestran los vínculos de parentesco y amistad en la atracción de 
población migrante a diferentes contextos de acogida. Sin embargo, 
pocos estudios han indagado, empíricamente, los procesos de confi-
guración de las redes y su influencia estructural sobre los procesos de 
movilidad territorial (Allen González y Fazito, 2018). El nexo común 
entre estos trabajos suele ser su aproximación metodológica cuanti-
tativa al análisis de redes sociales, utilizando, en gran parte de los 
casos, técnicas de análisis estadístico en combinación con indicadores 
tradicionales del ARS (Bilecen y Sienkiewicz, 2015; Herzs, Peters y 
Truschkart, 2015).

Por último, la relación entre capital social y género también ha sido 
analizada por un importante número de autores, que concluyen que 
existen diferencias significativas en a la naturaleza del capital social de 
hombres y mujeres (Ródenas Cerezo, 2017; McPherson y Smith-Lovin, 
1982), que sitúan a estas últimas en situaciones de desventaja social 
(Peter y Drobnič, 2013; Bezanson, 2008) respecto a los varones. Así, 
por ejemplo, desde la producción científica se ha destacado la espe-
cial importancia de los vínculos débiles para explicar la migración 
masculina  (Bass y Sow, 2006), frente al protagonismo de los vínculos 
fuertes para la femenina (Jabardo Velasco, 2006; Gregorio Gil, 1998; 
Hondagneu-Sotelo, 1994). A pesar de la importante cantidad de apor-
taciones que recogen el nexo entre migración y capital social desde 
una perspectiva de género, lo cierto es que todavía existen importantes 
lagunas a la hora de situar las diferencias en los roles de hombres y 
mujeres en el centro del debate sobre la influencia de las redes sociales 
en los proyectos transnacionales, especialmente desde una perspectiva 
longitudinal e intergeneracional.

En síntesis, si bien parece lógico establecer una relación directa y estre-
cha entre movilidad social y capital social, lo cierto es que estos temas 
han sido escasamente abordados de manera teórica y articulada dentro 
de la producción científica, especialmente desde un enfoque transna-
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cional que posibilite el desarrollo de categorías dinámicas de análisis 
que no se encuentren ancladas al Estado Nación como unidad básica 
de estudio (Favell y Recchi, 2011; Held et al., 2000). 

Este breve recorrido teórico pretende sacar a la luz la importancia de 
las redes sociales en las cuales los hogares transnacionales participan 
como medio esencial para la obtención de recursos que les permitan 
mejorar su posición social, tanto en el contexto receptor, como en la 
comunidad de origen. Más allá de su vinculación con los procesos de 
inserción social o laboral, esta investigación busca analizar la influencia 
del capital social forjado por la población migrante de origen brasileño 
en sus trayectorias de ascenso social, estrechamente relacionadas, a 
su vez, con las distintas etapas de su proyecto migratorio y su expe-
riencia vital. 

LA ARTICULACIÓN ENTRE CAPITAL SOCIAL Y MOVILIDAD SOCIAL 
EN LOS HOGARES MIGRANTES: UN MODELO DINÁMICO DE ANÁLISIS 
TRANSNACIONAL

A continuación, se presenta el marco operativo desarrollado para 
el análisis de la interrelación entre movilidad social y redes sociales 
transnacionales. Este modelo supone una conceptualización de las 
estrategias de movilidad social de los hogares migrantes de origen 
brasileño como procesos altamente complejos y dinámicos, que involu-
cran a todos los miembros de la unidad familiar y articulan diferentes 
espacios sociales de referencia de forma simultánea. Esto da lugar 
a la aparición de diversas inversiones en redes sociales de distinta 
naturaleza que condicionan el desarrollo de trayectorias más o menos 
exitosas de movilidad social (Suárez-Grimalt, 2019).

Y es que el estudio de la interrelación entre movilidad social y capital 
social, vinculado a las historias de vida de la población migrante, sitúa  
las redes transnacionales como un elemento bisagra (Malgesini et al., 
2010), que permite estructurar un modelo de análisis que considera 
los vínculos sociales como un importante recurso en el que los hogares 
transnacionales invierten de forma consciente con el fin de mejorar sus 
oportunidades sociales y las de cada uno de sus miembros3. El modelo 
propuesto articula variables asociadas al estudio de las trayectorias 
de movilidad social y los proyectos migratorios de las familias trans-
nacionales, con indicadores propios del análisis de redes sociales, a 
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fin de definir y caracterizar el papel del capital social adquirido por la 
población migrante de origen brasileño a la hora de diseñar estrategias 
de ascenso en la jerarquía social para los individuos y sus familias.

El análisis de la movilidad social transnacional

En primer lugar, cabe destacar que el marco analítico que aquí se pre-
senta considera el capital social como un activo en el que los migrantes 
invierten como parte de sus estrategias de movilidad social (Suárez-
Grimalt, 2017). Y es que los hogares transnacionales diseñan y ponen 
en marcha diferentes proyectos y estrategias con el fin de lograr trayec-
torias de movilidad ascendente para el conjunto del grupo doméstico 
durante todo el proceso migratorio (Oso, Sáiz-López y Cortés 2017), 
proyectos y estrategias en los cuales el capital social desempeña un rol 
fundamental. Concretamente, se entiende que existen cuatro tipos de 
activos diferenciados: 1) físicos y financieros; 2) educativos; 3) activos 
sociales; y 4) recursos afectivos y emocionales4 (Oso y Suárez- Grimalt, 
2017; Oso, 2011; Moser, 2009, 2007). Estos activos se encuentran en 
constante interrelación, dando lugar a la aparición y construcción de 
diferentes tipos de estrategias de movilidad social. 

Cabe destacar que investigaciones como la llevada a cabo por Portes 
han abordado ya el análisis de las diferentes funciones que el capi-
tal social podía desempeñar para el empresariado étnico en Estados 
Unidos (Portes 1995; Portes y Sensenbrenner, 1993), considerando sus 
efectos, tanto en lo que se refiere a beneficios sociales y oportunidades 
de ascenso social, como a su posible impacto negativo. No obstante, 
este modelo permite ir un paso más allá en la aplicación empírica del 
concepto, operativizando las ventajas y desventajas que la participa-
ción en redes sociales puede proporcionar a la población migrante en 
términos de recursos y activos, y en relación con las diferentes etapas 
de su proyecto migratorio. 

Y es que el modo en que los distintos capitales se acumulan, invierten e, 
incluso, se pierden, puede sufrir numerosas transformaciones a lo largo 
del tiempo, desembocando en itinerarios de movilidad que no nece-
sariamente siguen una trayectoria lineal de ascenso o descenso social 
durante el proyecto migratorio (Oso, 2015). Estos cambios se traducen 
en diferentes inversiones en recursos y activos y, consecuentemente, 
en constantes alteraciones en la acumulación de capital social. Así, por 
ejemplo, la acumulación de capital social por parte de los hogares trans-
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nacionales en la sociedad de origen puede dar como resultado una pér-
dida de recursos económicos de los migrantes que se encuentran en el 
país de destino y sustentan estas inversiones en redes y prestigio social 
a través del envío de remesas. Consideramos, por tanto, la necesidad de 
analizar las dinámicas temporales y espaciales que relacionan los distin-
tos capitales con las diferentes estrategias de acumulación e inversión 
implementadas/llevadas adelante por los hogares transnacionales para 
mejorar su posición social. (Erel y Ryan, 2019 Neal et al., 2015). De esta 
forma, es posible conectar los niveles de análisis micro y meso con un 
contexto más amplio, relativo a tres espacios sociales (espacio social de 
origen, espacio social transnacional, espacio social de destino), que afecta 
la acumulación de capitales y condiciona, por ello, las trayectorias de 
movilidad social transnacional (D’Angelo, 2015; Erel, 2010).

En segundo lugar, nuestro modelo de análisis plantea que la interrela-
ción entre los diferentes tipos de activos en que los hogares transnacio-
nales invierten con el fin de mejorar su posición en la jerarquía social, 
se encuentra determinada por tres categorías de análisis que deben ser 
consideradas como variables centrales en el estudio del capital social 
transnacional: (1) género, (2) generación y (3) posición social. 

En lo relativo al género, desde la producción científica nacional e inter-
nacional son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto el 
papel diferenciado de hombres y mujeres en los proyectos migratorios 
familiares (Sorensen y Vammen 2016; Oso y Parella, 2012; Zontini y 
King, 2000). Así, por ejemplo, en el caso de las familias de origen 
latinoamericano, se prefiere potenciar y apoyar que sean las mujeres 
las que inicien el proceso migratorio hacia España, ya que suele ser 
una garantía de mayor envío de remesas para el mantenimiento del 
hogar transnacional, especialmente cuando hay hijos que permanecen 
en el país de origen (Oso, 2008; Catarino y Morokvasic, 2005). Las 
diferencias existentes en cuanto a los roles de género dentro de la expe-
riencia migratoria pueden llegar a condicionar de forma importante 
la naturaleza de las redes sociales en la que los migrantes participan 
como parte de sus estrategias de movilidad geográfica y social. Así, se 
considera que la inversión en capital social de las mujeres migrantes 
se caracterizará por la participación en redes sociales que permitan 
acumular y desarrollar importantes recursos emocionales y afectivos, 
dirigidos esencialmente al mantenimiento de su posición social dentro 
de la familia en origen −huyendo de estigmas clásicos asociados a la 
mujer migrante como “las madres que abandonan” (Domínguez-Amo-
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rós, Batthyány y Scavino 2021; Domínguez-Amorós, Muñiz y Rubilar, 
2019; Domínguez-Amorós y Contreras, 2017; Pedone, 2008)−, así como 
al ascenso social del hogar en el contexto emisor.

En cuanto a la generación, se define no simplemente como la cohorte 
demográfica a la que pertenece cada uno de los individuos, sino tam-
bién como la articulación entre el rol desempeñado por estos acto-
res dentro del hogar transnacional y su posición respecto al proyecto 
migratorio familiar. De este modo, este modelo considera que la inte-
rrelación entre los intereses individuales y las expectativas colectivas 
que da lugar a la articulación de las diferentes estrategias de movilidad, 
se encuentra altamente determinada por la pertenencia generacional 
de los individuos y por la posición que ocupan dentro de la familia 
(Oso y Suárez-Grimalt, 2017). Esta posición condicionará, igualmente, 
el tipo de inversiones en capital social realizadas por los migrantes y 
la naturaleza de las relaciones establecidas por los mismos. 

Por último, en lo que se refiere a la posición social, se trata de una 
variable esencial a la hora de analizar cualquier proceso de movilidad 
social e identificar los diferentes cambios de posiciones en la jerarquía 
social de las trayectorias descritas por la población migrante (Aysa 
Lastra y Cachón, 2013; Bernardi, Garrido y Miyar, 2011). Cabe desta-
car que el hecho de considerar múltiples espacios sociales dentro del 
modelo planteado conlleva realizar un análisis de la posición social 
de los migrantes y sus hogares desde una perspectiva dual: conside-
rando la posición de los mismos tanto en el país de origen como en 
el contexto receptor, de modo simultáneo y complementario. Así, las 
transformaciones de la posición social de la población migrante se 
verán condicionadas por la interrelación entre los distintos activos en 
los que estos invierten y acumulan, de forma que los recursos sociales 
derivados de su participación en redes sociales de diferente naturaleza 
ejercerán un papel fundamental a la hora de explicar sus trayectorias 
transnacionales de ascenso o descenso social.

Redes sociales y capital social como activos básicos del análisis de las trayectorias 
migratorias

Nuestro segundo punto de partida para la construcción del modelo de 
análisis es la conceptualización estructuralista del capital social realizada 
por Pierre Bourdieu (1986). Este autor define el capital social como “la 
habilidad de las personas y las familias para obtener recursos gracias a su per-
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tenencia a redes y otras estructuras sociales” (Bourdieu, 1979). Siguiendo 
esta definición, consideramos que los individuos construyen intencio-
nadamente sus relaciones sopesando los beneficios que estas pueden 
llegar a aportarles posteriormente (Bourdieu, 1986). De este modo, el 
capital social se presenta como un recurso que puede ser utilizado por 
los individuos para conseguir posiciones ventajosas en la jerarquía social 
y en los diferentes espacios sociales, lo que lo vincula de forma directa 
con las estrategias y trayectorias de movilidad social, en lo que supone 
una de las principales aportaciones de esta investigación.

Asimismo, siguiendo a Lin (2008), desde este trabajo planteamos que 
la estructura social puede constituirse en un capital que permite a cier-
tos individuos generar una ventaja en la consecución de determinadas 
metas sociales. Así, por ejemplo, aquellos migrantes que forman parte de 
redes con mayor nivel de conexión, presentarán mayores oportunidades 
sociales. El capital social ofrece a los individuos la posibilidad de acceder, 
por medio de los recursos obtenidos mediante su participación en redes 
sociales, a una mejor posición dentro de la jerarquía social (Burt, 2005).  
Además, su capacidad de acceso hace que los actores puedan disponer 
de ellos para movilizarlos según sus necesidades (Lin, 2008). 

Por ello, es posible afirmar que los vínculos de los que disponen los 
migrantes y sus hogares transnacionales pueden ubicarlos en una posi-
ción privilegiada respecto a otros, sobre todo en términos de toma de 
decisiones (Lin, 2001). De este modo, tanto el tipo de lazos establecidos 
por los migrantes como su posición estructural dentro de las redes en las 
que participan pueden condicionar la consecución de una mejor situa-
ción para la obtención de recursos económicos, capital humano, recursos 
afectivos y, por tanto, el desarrollo de una trayectoria de movilidad social 
más exitosa que la de otros actores que se encuentran fuera de estas redes. 

La aproximación al capital social desde este enfoque próximo al análisis 
de redes sociales permite formular categorías analíticas que favorecen 
la operativización del concepto y su aplicación al plano transnacional 
y los procesos migratorios. Igualmente, se refuerza el vínculo entre 
capital social y movilidad social. Las variables utilizadas para desa-
rrollar esta aproximación de corte más reticular al análisis del capital 
social transnacional son (1) el tipo de red, (2) la extensión de red, (3) 
los recursos de red y (4) la eficiencia de red (Suárez-Grimalt, 2019).
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En primer lugar, a través de la variable tipo de red, buscamos analizar 
la naturaleza de las redes en las que los migrantes participan en los 
tres espacios sociales en los que movilizan sus recursos. Desde que 
abandonan su país de origen y a lo largo de todo su proceso migra-
torio, la población migrante crea, construye y afianza diferentes tipos 
de relaciones sociales, tanto con otros migrantes como con población 
autóctona, con el fin de conseguir una mejor posición social. El tipo de 
capital social en el que los migrantes invierten dependerá del momento 
del proyecto migratorio en el que se encuentran y este a su vez condi-
cionará las inversiones y la acumulación de otros tipos de activos para 
definir las distintas trayectorias de movilidad social.

La extensión de red hace referencia al tamaño y el alcance que los víncu-
los de los migrantes presentan, mientras que, por su parte, los recursos 
de red hacen referencia a todos aquellos activos a los que los hogares 
transnacionales tienen acceso por el hecho de pertenecer a una red social 
concreta. Por ejemplo, las cadenas migratorias, altamente analizadas 
por la producción científica internacional, se configuran como redes 
transnacionales que aportan apoyo directo a potenciales migrantes por 
parte de quienes emigraron con anterioridad, (Massey et al. 1987), al 
proporcionarles importantes recursos tanto durante el viaje (Donato 
et al., 2006) como a lo largo de su asentamiento en el contexto receptor 
(Massey et al., 1987). Ello implica que aquellos individuos que se bene-
fician de los recursos obtenidos con su participación en estas redes ven 
aumentada su probabilidad de lograr una emigración exitosa respecto a 
aquellos migrantes que no cuentan con dichos vínculos, lo que supone 
un buen indicador de la importancia de considerar los recursos de red 
como un eje central del análisis del capital social transnacional. 

Por último, la eficiencia de red se configura como un indicador resultante 
de la relación entre las dos categorías de análisis anteriores. Existen redes 
pequeñas que dan acceso a a un mayor número de recursos económicos, 
culturales, etc. que otras de gran tamaño, por lo que se consideran más 
eficientes para los individuos que se encuentran dentro de las mismas. 
Esta categoría permite introducir en el análisis un elemento comparativo 
para valorar qué tipo de inversiones en capital social resultan más o menos 
provechosas y útiles para la población migrante en función de las ventajas 
que le proporcionan para lograr una mejor posición en la jerarquía social.

En síntesis, el modelo descrito en estas líneas puede representarse a 
través del siguiente gráfico:
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Gráfico 3

 Proyecto migratorio y capital social desde un enfoque transnacional

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico implementado fue de corte cualitativo, 
teniendo como principal punto de referencia fue la voz y las narra-
ciones de los hogares transnacionales de origen brasileño. Con esta 
base, se desarrolló un trabajo de campo multisituado en A Coruña 
y Barcelona como contextos receptores, apoyado en el desarrollo de 
historias de vida familiares y en la realización de entrevistas en pro-
fundidad con migrantes residentes en ambas ciudades.

Este trabajo fue desarrollado a lo largo de tres proyectos de investiga-
ción en el marco de los cuales trabajamos con distintos colectivos de 
población migrante de origen latinoamericano en España (brasileños, 
colombianos, dominicanos)5. Asimismo, el trabajo de campo fue lle-
vado a cabo en el marco de la tesis doctoral de la Dra. Laura Suárez 
Grimalt. Sin embargo, hemos decidido ilustrar las reflexiones teóricas 
y metodológicas presentadas en este artículo únicamente con el trabajo 
de campo realizado con familias transnacionales brasileñas, tal y como 
se señaló en apartados anteriores. 

A través de la puesta en práctica de esta metodología de naturaleza 
cualitativa, apostamos por llevar a cabo una aproximación al estudio 
del capital social transnacional basada en la articulación entre diferen-
tes niveles de análisis: el micronivel de las narraciones personales y 
las subjetividades de la población migrante; el nivel meso al que hace 
referencia el estudio de las redes sociales; y la perspectiva macrosocial 
que supone considerar factores como el contexto espacial y temporal. 
La combinación de estos  tres niveles ha permitido desarrollar un 
modelo dinámico y multidimensional que considera los diferentes 
campos sociales en los que los migrantes operan y ponen en práctica 
sus proyectos migratorios, así como diseñan y desarrollan sus estra-
tegias y trayectorias de ascenso social a lo largo del tiempo.

Asimismo, tratando de lograr la implementación de una perspectiva de 
análisis longitudinal, se realizó el seguimiento de la historia familiar y 
migratoria de cuatro hogares transnacionales brasileños, de los cuales 
se ha conseguido contactar y seguir a diferentes miembros de la familia 
a lo largo del tiempo, (re)entrevistando a algunos de ellos en diferentes 
ocasiones con el paso de los años, con el fin de captar las transforma-
ciones en sus trayectorias vitales y migratorias. Se entrevistó tanto a 
aquellas personas que emprendieron una migración hacia A Coruña 
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y Barcelona, como a aquellos miembros del grupo doméstico que, a 
pesar de permanecer inmóviles en el país de origen, son considerados 
parte del proceso migratorio por su papel en la toma de decisiones y 
en el desarrollo de estrategias familiares de movilidad social.

La elección de A Coruña como contexto receptor responde a la impor-
tancia numérica del colectivo brasileño en esta ciudad, ya detallada 
anteriormente, así como a su vinculación histórica con los flujos de 
población a Brasil, que se traduce en la existencia de redes sociales 
transnacionales con un importante recorrido en el tiempo. Barce-
lona, en cambio, fue seleccionada como contrapunto a estos vínculos 
tradicionales que aportan a la migración brasileña en la comunidad 
gallega una importante singularidad. Los flujos migratorios desde 
Brasil encuentran en las oportunidades laborales de esta gran ciudad 
la motivación suficiente para instalarse en Barcelona, por delante de 
otros destinos. Se trata, además, de flujos más recientes, llegados en 
su gran mayoría después de 2004, y menos numerosos en términos 
relativos. La comparación entre ambos contextos permitió obtener 
resultados más allá del estudio de caso, así como el establecimiento de 
ciertas tendencias significativas sobre la importancia de los vínculos 
sociales para las familias transnacionales brasileñas que hicieron de 
España su principal país de destino, justificando la importancia de la 
puesta en práctica de un trabajo de campo multisituado.

En cuanto al país de origen, se han realizado entrevistas a través de video-
llamadas con informantes retornados a Brasil o familiares que permanecen 
en el lugar, con el fin de completar y complementar las historias de vida 
familiares con la información de aquellos miembros del grupo doméstico 
que bien han permanecido inmóviles, o bien han terminado su proyecto 
de movilidad espacial en España. La articulación entre los relatos cruzados 
de los países de origen y destino pone de manifiesto la importancia de 
implementar el análisis del capital social de los migrantes a ambos lados 
del espacio social transnacional, ya que los recursos obtenidos de la par-
ticipación en redes sociales ejercen efectos desiguales en ambos contextos, 
en relación a la posición social de los diferentes miembros de la familia

La selección de los entrevistados se debió a su representatividad tipoló-
gica en función de los perfiles construidos en el marco del diseño meto-
dológico, que responden a las principales variables que configuran 
el modelo teórico (en este caso, género y generación).  Cabe destacar 
que el muestreo se realizó por el procedimiento de bola de nieve y se 
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buscó conseguir, en todo momento, la saturación del discurso de los 
diferentes perfiles determinados como parte de la investigación. Asi-
mismo, se trató de que estos perfiles se adaptasen y adecuasen, en la 
medida de lo posible, a las características de la población brasileña en 
España, con el fin de que las tendencias halladas en la fase de análisis 
sean mínimamente representativas de la experiencia de este colectivo. 

Como parte de la muestra de esta investigación, entre los años 2011 y 
2018 se realizó un seguimiento longitudinal a 4 familias transnacionales 
brasileñas, en el cual se contactaron  27 personas. Además, se realizaron 
entrevistas en profundidad con 14 migrantes brasileños residentes en 
Coruña y Barcelona. En total, se entrevistó a 41 informantes diferentes. 

MOVILIDAD EN RED Y REDES MÓVILES: DOS ESTUDIOS DE CASO PARA 
EL ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE CAPITAL SOCIAL Y MOVILIDAD SOCIAL 
TRANSNACIONAL

Con el fin de mostrar la aplicación empírica del modelo propuesto, se 
expone a continuación un análisis detallado de las estrategias de movi-
lidad vinculadas a inversiones en capital social de dos familias transna-
cionales de origen brasileño. Estos dos hogares transnacionales fueron 
seleccionados por sus perfiles altamente ilustrativos, entendidos estos 
en términos de su representación tipológica. Las trayectorias de ambos 
grupos domésticos constituyen un reflejo de las principales tendencias 
halladas en el análisis del trabajo de campo realizado y una muestra de 
la pertinencia de las historias de vida familiares para el estudio del nexo 
entre capital social,  movilidad espacial y movilidad social.

La familia Oliveira: de las redes móviles a la movilidad social transnacional

La familia Oliveira, afincada en Brasil, constituye un ejemplo de fami-
lia extensa conformada por dos núcleos familiares, unidos mediante 
la relación entre dos hermanas. Se trata de un grupo doméstico con 
una posición social media-baja dentro de la jerarquía social del país 
de origen. Los distintos miembros no experimentan situaciones de 
pobreza, pero sí atraviesan en determinados momentos importantes 
dificultades económicas a las que se enfrentan poniendo en común los 
diferentes recursos y activos de la familia. 
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Gráfico 4

Genograma de la familia Oliveira6

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas en profundidad

Se entrevistó, en primer lugar, a María, que fue además la pionera de 
la cadena migratoria que conduciría diferentes miembros de su núcleo 
familiar transnacional a España. Todos aquellos que emprendieron el 
proceso migratorio se instalaron en la ciudad de A Coruña, aprove-
chando los recursos sociales tejidos por María en este contexto.

María es la mayor de tres hermanos. Dejó Salvador de Bahía (Bra-
sil) en el año 2007 con 26 años y emprendió un proceso migratorio 
hacia España como pionera dentro de un proyecto de movilidad social 
familiar. María planeaba lograr una rápida inserción en el mercado 
laboral dentro del servicio doméstico y los cuidados que le permitiera 
acumular recursos productivos y enviar remesas esencialmente mone-
tarias para ayudar a su grupo doméstico y, de forma especial, lograr 
una movilidad social ascendente para su hijo Eric, que permanecía en 
Brasil a cargo de su madre. 

En esta etapa inicial del proceso migratorio, las redes de compatriotas 
son clave para garantizar tanto la adaptación al contexto de acogida, 
como la inserción en el mercado laboral, tal y como se ha destacado 
ampliamente desde la literatura sobre migración y capital social (Schro-
ver, Van Der Leun y Quispel, 2007; Portes, 1998). Los recursos sociales 
que María extrajo de la red formada por otros brasileños afincados en 
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Coruña −muchos de ellos procedentes de Salvador de Bahía− le garan-
tizaron la infraestructura necesaria para su asentamiento en España 
(alojamiento, transporte…), a la vez que sustituyeron a la familia 
extensa en origen (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007), ofreciéndole un 
enclave de referencia. 

En este tipo de redes de migración −entendidas como “conjuntos de 
relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o a los migrantes 
retor nados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen en los 
países de origen y destino” (Massey, citado por Arango, 2000:41) − el 
capital social adquirido desde el país de origen se moviliza con una 
intención claramente instrumental. Los migrantes transnacionales, 
como en el caso de María, activan, construyen y utilizan las redes 
sociales de compatriotas con el fin de conseguir una posición social 
ventajosa en el país de asentamiento, con respecto a aquellos migrantes 
que no cuentan con recursos derivados de la participación en estas 
redes sociales (Nee y Sanders, 2001). 

Desde una perspectiva reticular, este tipo de capital social se caracte-
rizan por la interdependencia de los miembros de las diferentes redes, 
así como por la existencia de expectativas y obligaciones recíprocas 
(Rey, 2014). Se trata de redes muy cohesionadas a pesar de su carác-
ter transnacional, ya que habitualmente mantienen la tendencia a la 
cohesión de los grupos sociales en origen. Presentan, además, una alta 
densidad, existiendo muy pocas desviaciones a las normas entre sus 
miembros, lo que da lugar a altos niveles de confianza (Lin, 2008), así 
como a una alta efectividad para los migrantes que participan en ellas 
durante esta primera etapa del proceso migratorio. 

En una segunda etapa de este proyecto migratorio familiar, tras el 
estallido de la crisis económica en España en el año 2008, María perdió 
su empleo y planteó a su familia la posibilidad de retornar a Brasil. 
Estos vieron peligrar la mejora de la posición social adquirida con 
las remesas que envía María y la presionaron para que continúe en 
España. Como resultado de estas negociaciones transnacionales, María 
decidió quedarse y mantener el envío de remesas vendiendo su coche 
y cambiando su apartamento de alquiler por un piso compartido con 
otras tres mujeres, aun a costa de una importante movilidad descen-
dente para ella. El descenso de su posición social se debe al hecho de 
que no existe una equivalencia directa en la transferencia de activos y 
capitales del espacio social de origen al espacio social de destino (Faist, 
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2014). Así, los recursos materiales, culturales y sociales adquiridos por 
la familia en Salvador de Bahía, no se traducen en una trayectoria de 
movilidad ascendente para María, que vio cómo su posición social 
empeoró en esta etapa de su proyecto migratorio, no simplemente en 
relación a los aspectos económico, sino también simbólicos. 

Y es que María se vio obligada a invertir en activos reproductivos que 
garantizasen el bienestar de su hijo en Brasil, inclusive con posibles 
pérdidas de activos emocionales.  En el caso de los migrantes casados o 
con hijos, las demandas de la familia transnacional suelen determinar 
la estrategia de movilidad social a seguir, que a menudo suele estar 
vinculada con la inversión en recursos afectivos y reproductivos, lo 
que se ve reflejado de forma más clara en las historias de vida narradas 
por mujeres con hijos en el país de origen, , mostrando la importancia 
de considerar el género dentro del análisis del capital social.

En cuanto a la aplicación de la perspectiva reticular durante esta 
etapa de su proceso migratorio, las redes sociales tejidas en España 
se mostraron incapaces de proporcionarle recursos para conseguir 
un nuevo trabajo y acumular diferentes tipos de activos productivos 
(económicos, capital humano…), pues se trata de redes conformadas 
por migrantes, en su mayoría de origen brasileño, que experimentan 
situaciones muy semejantes a la suya. La alta cohesión y densidad de 
estas redes suponen una ventaja en el momento inicial del proyecto 
migratorio, pero ante situaciones de crisis, las “conexiones puente” y 
la baja densidad de las relaciones (Burt, 2005; Lin, 2001; Granovetter, 
1995) pueden hacer menos operativo al capital social. Así, a pesar de 
que su red tiene un mayor tamaño que en la etapa inicial de su proyecto 
migratorio y que su discurso evidencia un predominio del capital de 
refortalecimiento del grupo, lo cierto es que la eficiencia de la red es 
baja y no le permitió movilizar nuevos recursos más allá de aquellos 
a los que la migrante ya tiene acceso. 

Consciente de esta situación, María decidió realizar una inversión en 
capital social diferente y comenzó a asistir como voluntaria al comedor 
social de su barrio y a participar en diferentes actividades de ONG, con 
la intención de ampliar el tamaño de su red incorporando miembros de 
la sociedad receptora que puedan proporcionarle nuevas oportunida-
des sociales. Finalmente fue a través de estos nuevos activos sociales 
que esta migrante encontró empleo en el ámbito de los cuidados. Este 
hecho permite constatar cómo el capital social de la población migrante 



DADOS, Rio de Janeiro, vol.65 (4): e20200355, 2022 23-43

Marius Dominguez-Amoros y Laura Suarez-Grimalt

depende no sólo de la extensión de su red de relaciones, sino también 
del tipo de capital económico, cultural o simbólico de cada uno de los 
agentes a los cuales está li gado por la pertenencia a esa red. La nueva 
red de relaciones tejida a través de su voluntariado, si bien con menor 
tamaño y densidad, presenta una mayor eficiencia al permitirle movi-
lizar un importante número de activos hacia la sociedad receptora. 
Asimismo, se confirma que, en la medida que los migrantes comienzan 
a asentarse y crear nuevos lazos en el lugar de destino, mayor es el 
número de vínculos reemplazados con paisanos, nativos y lazos trans-
nacionales, tal y como se ha mantenido desde la producción científica 
(Verdery et al., 2018; Molina, Peterman y Herz, 2015).

María decidió transformar su estrategia de movilidad y traer a su hijo 
a España. Esto supuso una ruptura importante con su familia y una 
gran pérdida de recursos afectivos y emocionales. Si bien su proyecto 
de movilidad pasa ahora por una estrategia individual de ascenso 
social para ella y su hijo, el proyecto de movilidad social para el hogar 
transnacional mantuvo su presión sobre ella. La posición social de 
María en A Coruña mejoró sustancialmente, a costa de un descenso 
de las oportunidades sociales que los miembros de su familia expe-
rimentaban en Brasil, debido al descenso de la cuantía de remesas 
enviadas. A pesar de ello, la migrante califica su propio proyecto como 
“totalmente exitoso”, describiendo una trayectoria de movilidad social 
subjetiva ascendente en los distintos espacios sociales en los que se 
mueve y moviliza sus recursos 

Su hijo Eric llegó a España con 5 años. Su red transnacional presen-
taba durante esta etapa inicial una naturaleza únicamente familiar y 
si bien poseía un importante número de lazos y vínculos con el país 
de destino, la cohesión de los mismos y la cantidad de recursos que le 
permitían movilizar es muy baja. Dentro de la estrategia de movilidad 
social diseñada por su madre, asistió a uno de los colegios privados 
de la ciudad. Esto supuso que, desde su llegada a España, Eric dis-
frutaba de su participación en dos redes sociales bien diferenciadas: 
la red social transnacional construida por su madre, con un impor-
tante componente de compatriotas brasileños y la red creada en la 
escuela, formada esencialmente por estudiantes autóctonos. Ambos 
grupos sociales se mantuvieron de forma aislada y separada dentro 
de la experiencia vital de Eric. De este modo, si bien se benefició de 
las ventajas de pertenecer a ambas redes y adquirir a través de ellas 
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capital social de diferente naturaleza, no experimentó la mejora de 
su posición social que la conexión entre ambos tipos de lazos podría 
haberle proporcionado. 

Al comienzo de la etapa de la adolescencia, su estrategia de movilidad 
social individual pasaba por la inclusión social en la comunidad de 
acogida y el capital social se convirtió en la herramienta perfecta para 
lograr ascender en la jerarquía social. Sin embargo, esta situación creó 
un importante conflicto con su madre. Y es que las inversiones en capi-
tal social de Eric requerían cada vez mayores recursos económicos por 
parte de María, por lo que se volvieron insostenibles para su posición 
social.  El hecho de no poder llevar el mismo ritmo de vida que sus 
compañeros, en el contexto de esa red social, supuso un importante 
aislamiento. Y es que, si bien es cierto que Eric contaba con una red 
extensa, de una densidad media, en la que los vínculos establecidos 
eran capaces de movilizar importantes recursos materiales y simbóli-
cos, esto no se materializó en una eficiencia de red, pues la capacidad 
de movilización entraba en conflicto directo con su posición de clase 
dentro la sociedad receptora, y su propia capacidad de acumulación 
de recursos económicos. Eric experimentó, según su propio discurso, 
un proceso de movilidad social subjetiva descendente que lo alejó 
de la red de compañeros autóctonos y que él justificó en términos de 
discriminación social. 

En la actualidad, las inversiones en capital social de Eric se dirigen 
fundamentalmente a lograr una mejor posición social dentro del grupo 
de pares de su comunidad transnacional. 

La familia Santos: movilidad en red, movilidad social en familia

La familia Santos se define como un único grupo doméstico, afin-
cado en Brasil, que emprendió, a través de los proyectos migratorios 
de varios de sus miembros, una estrategia de movilidad social fami-
liar, basada en la acumulación de activos en Barcelona, y luego en A 
Coruña, para su posterior inversión en Brasil. Se trata de una familia 
perteneciente a una posición social media, en la que sus miembros 
regentan diferentes pequeños negocios que suponen su principal 
fuente de ingresos. 
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Gráfico 5

Genograma de la familia Santos7

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas en profundidad

Se entrevistó, en primer lugar, a Gabriela, que constituye el nexo entre 
el grupo doméstico en origen y los familiares residentes en España.

Gabriela llegó a España durante el año 2006 procedente de Salvador 
de Bahía (Brasil) Tenía 29 años y muchas expectativas de movilidad 
social depositadas en su proyecto migratorio, a través del cual espe-
raba poder encontrar un empleo que financiase el envío de remesas 
económicas y le permitiese, al mismo tiempo, invertir en formación 
y capital humano para garantizarse una mejor posición social a su 
regreso a Brasil. 

Si bien no contaba con una amplia red de contactos a su llegada a Bar-
celona, durante los dos primeros años estableció diferentes vínculos 
sociales con compatriotas brasileños y otros colectivos migrantes que 
le permitieron acumular un importante capital social en el país de 
destino. Estos recursos sociales resultaron básicos para su inserción 
laboral en la ciudad y la conformación de una comunidad basada en 
lazos de apoyo y reciprocidad. 

A nivel reticular, la red de Gabriela presenta una menor densidad y 
un menor tamaño que las redes de migrantes asentados en A Coruña, 
como María, en las cuales se encuentran claros indicios de la rela-
ción histórica de los movimientos poblacionales entre Brasil y Galicia. 
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Siguiendo a autores como Faist, estas relaciones son la clave para la 
formación de una comunidad transnacional, en la que individuos con 
o “sin parentesco, se vinculan a través de la reciprocidad y la solidaridad 
para alcanzar un alto grado de cohesión social y un repertorio común de 
representaciones colectivas y simbólicas.” (2000:196). A pesar de ello, la 
red de Gabriela se muestra altamente eficiente en esta primera etapa 
del proyecto migratorio en España. Sin necesidad de contar con un 
elevado número de vínculos, las redes de compatriotas permiten a la 
población migrante movilizar un importante número de recursos para 
asegurar una posición social estable en el país de destino, así como el 
establecimiento de los cimientos que permitirán el envío de remesas 
al país de origen. Y es que, a través de las mismas, se construyen, 
relaciones transnacionales duraderas en el tiempo que permiten la 
circulación de diferentes recursos tangibles e intangibles, facilitando “la 
reproducción social cotidiana de redes y comunidades migratorias a través de 
las fronteras internacionales” (Suárez, 2012:5) y potenciando la construc-
ción de trayectorias de movilidad social ascendente, tanto en origen 
como en destino, para el conjunto del grupo doméstico transnacional. 

La estancia en Barcelona proporcionó a Gabriela recursos económicos 
suficientes para desplegar una estrategia de ascenso social para su 
familia en la comunidad de origen, sin perjuicio de su propia posición 
social. Sin embargo, en el año 2010, Gabriela se casó en España con 
otro compatriota brasileño residente en Granollers, un municipio de 
la provincia de Barcelona, y, en busca de un ascenso laboral y social, 
decidió dejar su vida en la ciudad y mudarse con su pareja. 

En esta etapa de su proyecto migratorio, Gabriela vio ampliada su 
red de contactos a través de los vínculos sociales de su pareja, que se 
ubicaba dentro de una comunidad migrante bien cohesionada y alta-
mente conectada. Sin embargo, el aumento cuantitativo de su capital 
social no se tradujo, en este caso, en una mejora de las oportunidades 
sociales de Gabriela. El estilo de vida de su marido se alejaba bastante 
de sus expectativas de ascenso social, ya que requería importantes 
desembolsos económicos destinados a sufragar las inversiones de José 
y sus vínculos más fuertes en negocios poco rentables y en actividades 
de ocio. Ello desembocó no solamente en un descenso de su nivel de 
vida en España, sino también en una trayectoria de movilidad negativa 
para su familia en Brasil. Ante la falta de remesas económicas, el hogar 
transnacional frenó diferentes proyectos, como la construcción de una 
casa familiar o el mantenimiento del negocio de uno de sus hermanos, 
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lo cual desembocó en importantes tensiones y enfrentamientos que 
supusieron la pérdida de recursos sociales para Gabriela dentro de 
su estructura familiar. 

Su testimonio permite constatar cómo el capital social de la población 
migrante depende no sólo de la extensión de su red de relaciones, sino 
también del tipo de capital económico, cultural o simbólico de cada 
uno de los agentes a los cuales está li gado por la pertenencia a esa red. 
Así pues, la nueva red de relaciones tejida por Gabriela tras su matri-
monio, si bien con mayor tamaño y densidad que los vínculos iniciales 
a su llegada a España, presenta una menor eficiencia, al no permitirle 
movilizar ningún tipo de recurso hacia la sociedad receptora e incluso 
hacia el país de origen, desmitificando, de este modo, la connotación 
esencialmente positiva vinculada al capital social, en la línea de trabajos 
como los desarrollados por autores como Portes (1998, 1995). Y es que, en 
algunos casos, las redes sociales se muestran incapaces de proporcionar 
a sus miembros recursos para acumular y movilizar diferentes tipos de 
activos productivos (económicos, capital humano…).

En el año 2014, Gabriela, animada por uno de sus contactos sociales 
que residía en A Coruña, deja su relación con José y se muda a esta 
ciudad gallega. A través de la red social transnacional de compatriotas 
brasileños asentados en A Coruña, Gabriela consigue una inserción 
laboral relativamente rápida que le permite retomar la naturaleza ini-
cial de su proyecto migratorio, aunque con una intención de retorno 
a corto plazo a Brasil más acusada, encaminada a recuperar su posi-
ción de partida en la red social familiar. A partir de ese momento, 
Gabriela se convertirá en uno de los nudos centrales de una red de 
mujeres brasileñas tejida entre Coruña y Barcelona ya que, a través 
de sus contactos y recursos sociales, son más las compatriotas que se 
insertan en el empleo remunerado en mejores condiciones, al poder 
trasladarse de una ciudad a otra en función de sus necesidades labo-
rales y económicas. Pasa, por tanto, a ocupar el lugar de lo que podría 
denominarse como “bróker” de dicha red. Atendiendo a la perspectiva 
reticular, María pasaría de relaciones tipo bonding a lazos brinding o 
linking, utilizando la terminología de Burt (2005). El fortalecimiento de 
este tipo de capital social le proporciona acceso a nuevos colectivos de 
pertenencia y, como consecuencia, posibilita la acumulación de nuevos 
recursos de capital social (Lozares et al., 2011). Estas relaciones supo-
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nen la adquisición de nuevas fuentes de información y representan 
importantes oportunidades vitales, por lo que Gabriela consigue una 
posición social ventajosa dentro de su comunidad.

Alentada por el éxito subjetivo del proceso migratorio de Gabriela, 
recientemente ha llegado a Coruña una de sus hermanas, siguiendo 
sus pasos dentro de la cadena migratoria transnacional formada desde 
Salvador de Bahía hasta nuestro país. A través de estos vínculos socia-
les, Rebeca logró también empleo dentro del servicio doméstico. Aun-
que afirma estar satisfecha con la decisión de emprender su proyecto 
migratorio como parte de una estrategia familiar de ascenso social, 
Rebeca manifiesta cierto descontento con los escasos recursos que su 
posición social en la red de brasileños afincados en Coruña le permite 
movilizar. Rebeca es más joven que Gabriela y sus expectativas de 
movilidad social pasan por una libertad respecto a la jerarquía fami-
liar, en la que siempre ocupó una posición subordinada. Los vínculos 
transnacionales transferidos a través de la red de su hermana Gabriela 
sustituyen, en gran medida, al papel de la familia en el país de origen, 
por lo que no resultan eficientes a la hora de garantizar el cumpli-
miento de las expectativas de movilidad social de esta migrante y 
posibilitar su acceso a nuevos y diferentes recursos fuera de esta red. 

Actualmente, Rebeca ha comenzado a frecuentar una nueva red forjada 
a través de las relaciones con sus compañeros y compañeras de estu-
dios en la universidad a la que asiste junto a Gabriela, como parte de 
su estrategia de inversión en capital humano. Esta red se caracteriza, 
hasta el momento, por un reducido número de contactos, con los que 
Rebeca construye, en cada vez mayor medida, relaciones de una alta 
cohesión e intensidad, hasta el punto de encontrar pareja en el marco 
de estos vínculos. Ello ocasiona ciertas tensiones con Gabriela, quien 
considera que Rebeca debería encaminar sus inversiones en capital 
social dentro de la red transnacional. Lo cierto es que a medida que 
los migrantes comienzan a crear nuevos lazos en el lugar de destino, 
mayor es el número de vínculos reemplazados con paisanos, nativos y 
lazos transnacionales. El fortalecimiento de este tipo de capital social 
les proporciona acceso a nuevos colectivos de pertenencia y, como 
consecuencia, posibilita la acumulación de nuevos recursos de capital 
social (Lozares et al., 2011). Estas relaciones suponen la adquisición 
de nuevas fuentes de información y representan importantes oportu-
nidades vitales, para conseguir posiciones sociales ventajosas dentro 
de su comunidad de destino y origen.
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Para ambas migrantes, el éxito de su proyecto migratorio en términos 
de movilidad social es incuestionable. Su familia ha podido ampliar y 
mantener los negocios locales que regentaban antes y ha conseguido 
afianzar su posición social en Brasil como consecuencia del nivel de 
vida y las inversiones que las remesas enviadas por Gabriela y Rebeca 
les proporciona. La historia de vida de ambas hermanas permite ope-
rativizar el capital social como un recurso que puede ser poseído, 
acumulado, transferido e intercambiado entre las diferentes genera-
ciones de los grupos domésticos y a través de los diferentes espacios 
sociales de referencia. En cualquiera de sus dos narraciones, el papel 
de los vínculos sociales es básico para asegurar la construcción de lo 
que puede definirse como sistemas de movilidad en red. En estos, los 
migrantes despliegan sus estrategias de movilidad social, a través de 
diferentes canales y redes sociales, que les permiten obtener mejores 
condiciones de vida en diferentes espacios sociales. De la efectividad 
de dichas estructuras sociales, dependerá, en gran parte, el éxito o 
fracaso de las trayectorias de movilidad social percibidas por los pro-
pios migrantes. 

CONCLUSIONES

La migración puede definirse como un constante proceso de crea-
ción de redes sociales, que lleva a los individuos a desarrollar nuevos 
vínculos y conexiones, en el marco de sus desplazamientos espaciales. 
Estas redes, entendidas como un conjunto de relaciones personales, 
formales e informales, se configuran como un conducto privilegiado 
por el que circulan, se movilizan y se transfieren distintos tipos de 
recursos y activos. Por ello, suponen, en última instancia, una forma 
de capital social indispensable para el desarrollo de trayectorias de 
movilidad social exitosas en la estructura social del espacio transna-
cional y el de los países de origen y destino. Y es que la posición en 
la escala ocupacional no es el único indicador válido para el análisis 
del cambio de posiciones de la población latinoamericana en la escala 
social, tal y como se plantea en numerosos trabajos en el marco de 
la producción científica sobre movilidad social (Arranz, Carrasco y 
Masó, 2017, entre otros)

Los resultados presentados a lo largo de este texto ponen de manifiesto 
la importancia que los entrevistados otorgan a las redes transnacionales 
como parte de sus proyectos de movilidad espacial y movilidad social, 
en línea con lo expuesto hasta el momento por la producción cientí-
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fica en materia de migración y capital social (Kalter y Kogan, 2014; 
Massey y Aysa-Lastra, 2011; Portes, 1995) Así, por ejemplo, las redes 
de compatriotas aparecen destacadas como un activo básico a la hora 
de garantizar una mejor posición social en el momento de la llegada a 
España (acceso a la vivienda y mercado laboral, sentimiento de familia 
extensa) y, también como recursos indispensables para alcanzar tra-
yectorias de movilidad ascendentes. Y es que los procesos migratorios 
implican, en gran parte, una ruptura con el principio de proximidad 
que favorece la creación y mantenimiento relaciones sociales en el 
país de origen. Ante la ausencia de lazos de parentesco y filiación, la 
población migrante se vincula con otros connacionales para minimizar 
la sensación de pérdida y desarraigo, pero también como un medio 
para canalizar, movilizar e intercambiar un mayor número de recursos 
tangibles e intangibles entre los países de origen y destino.

La conceptualización del término capital social como un activo que 
puede ser poseído, acumulado y transferido por los individuos, supone 
una aproximación novedosa en el marco de la literatura existente y 
permite reconocer la intencionalidad estratégica de los actores migran-
tes a la hora de realizar sus diferentes inversiones en redes sociales, 
siguiendo la definición estructuralista de Bourdieu (1986). Asimismo, 
esta perspectiva aporta una definición operativa del fenómeno que posi-
bilita su puesta en relación con los demás recursos con los que cuentan 
los hogares transnacionales, al analizar el papel del capital social en la 
acumulación del resto de activos, en los diferentes contextos y espacios 
sociales en los que los migrantes desarrollan sus estrategias de ascenso 
social, introduciendo de este modo un enfoque transnacional. 

Como parte de esta investigación, pudo constatarse de forma empí-
rica, además, cómo los diferentes activos acumulados se movilizan 
e intercambian entre los miembros del hogar con el fin de mejorar la 
posición social de cada uno de ellos en particular, y de la familia en 
general, destacando el papel fundamental que el capital social desem-
peña a la hora de explicar la articulación entre los diferentes recursos. 
De este modo, las estrategias inversión y acumulación de capitales se 
relacionan de forma directa con los procesos de toma de decisiones y 
las redes sociales transnacionales en las que los migrantes invierten 
con el fin de mejorar su posición social.
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Cabe destacar, en este sentido, la importancia de incluir las dinámicas 
familiares transnacionales en el estudio de la interrelación entre movi-
lidad social y capital social. Y es que los procesos de toma de decisiones 
que determinan el diseño de distintas estrategias de ascenso social se 
definen como fenómenos altamente complejos que involucran a todos 
los miembros de la unidad familiar, incluyendo a aquellos que no desem-
peñan un rol activo en la migración y permanecen inmóviles en el país 
de origen. Esto va en consonancia con investigaciones anteriores (Oso, 
Sáiz y Cortés, 2017; Oso, 2011), que han definido el hogar familiar como 
el espacio privilegiado para la acumulación, transferencia e intercambio 
de capitales a través de las diferentes generaciones. Las estrategias de 
inversión en distintos tipos de redes sociales transnacionales puestas 
en marcha por los hogares migrantes se transforman y reconfiguran a 
lo largo de todo el proyecto migratorio en el marco de negociaciones 
familiares, dando como resultado distintas trayectorias de cambio social. 

Por otra parte, la interrelación entre indicadores de carácter reticu-
lar con otras categorías vinculadas al análisis de los proyectos y la 
experiencia migratoria, supone una de las principales innovaciones 
planteadas por el presente trabajo, en relación al estudio y la defini-
ción operativa del capital social transnacional. A pesar de que desde 
la producción científica se ha abordado la medición del capital social, 
y los desafíos asociados a la misma (González-Ferrer y Liu, 2012; Por-
tes y Vikstrom, 2012), especialmente desde la perspectiva del análisis 
de redes sociales (Bolívar, Martí y Lozares, 2013; de Miguel- Luken, 
2010), en pocas ocasiones se ha considerado el plano transnacional de 
análisis (Richter y Nollert, 2014), y todavía en menor medida, se ha 
llevado a cabo una operativización de este concepto en relación con 
las trayectorias biográficas y migratorias de los individuos

En líneas generales, se ha podido constatar cómo el tipo de capital 
social en el que los migrantes invierten depende, en gran medida, del 
momento del proyecto migratorio en el que estos se encuentran. Las 
redes sociales transnacionales de compatriotas de la misma comunidad 
de origen cobran una especial importancia durante las etapas tempra-
nas del proceso migratorio, mientras que poco a poco estos vínculos 
son sustituidos, en mayor o menor medida, por conexiones con la 
población autóctona y otros colectivos migrantes, lo que supone el 
acceso a nuevos recursos y campos sociales. Esto condiciona a su vez, 
las inversiones y acumulación de otros tipos de activos que definirán 
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sus trayectorias de movilidad social, lo cual vincula de forma directa 
el estudio del capital social con el análisis de los itinerarios biográficos 
y la experiencia vital de la población migrante

En definitiva, este trabajo se define como una contribución al estudio 
de la interrelación entre movilidad espacial, movilidad social y capital 
social de la población migrante desde una perspectiva transnacional, 
intergeneracional y reticular, a través de un marco teórico diseñado para 
la operativización del capital social, con gran potencial para aunar dis-
tintas perspectivas de investigación y niveles de análisis Los resultados 
expuestos en el marco de esta investigación buscan avanzar en el análisis 
empírico del capital social que la población migrante latinoamericana crea, 
mantiene y desarrolla en términos de las estrategias de acumulación e 
inversión de activos realizadas para lograr trayectorias de ascenso social. 
En este sentido, las redes sociales se definen como ejes fundamentales para 
entender el éxito o fracaso de los itinerarios de movilidad social, lo cual 
pone de relieve su importancia como un capital esencial para los hogares 
transnacionales durante su proyecto migratorio. 

(Recibido el 10 de febrero de 2020)
(Reenviado el 2 de diciembre de 2020)

(Aprobado para su publicación el 5 de abril de 2021)

NOTAS

1. Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto INCASI, financiado por The Eu-
ropean Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Marie Skłodowska-
Curie (GA No 691004). El proyecto está coordinado por el Dr. Pedro López-Roldán 
(Universitat Autònoma de Barcelona). El artículo refleja solo el punto de vista de los 
autores y la agencia no es responsable del uso que se haga de la información que con-
tiene. A su vez, este artículo ha sido elaborado en base a los resultados obtenidos en la 
tesis doctoral de la Dra. Laura Suárez Grimalt, co-dirigida por el Dr. Màrius Domínguez 
Amorós, presentada en el año 2019 en la Universitat de Barcelona, disponible en el 
siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/150961

2. Estas cifras han sido obtenidas de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 
2019 (INE).

3. El marco analítico desarrollado en el presente artículo se basa en los presupuestos te-
óricos de los proyectos de investigación FEM 2011-26210 y FEM2015-67164-R, y en el 
desarrollo y aplicación empírica de los mismos realizada por Oso y Suárez-Grimalt, 2017. 
A partir del modelo teórico diseñado en estos trabajos para el análisis de la movilidad 
social transnacional, el capital social fue definido como un activo básico a la hora de 
garantizar el éxito o fracaso de las trayectorias de ascenso social y operativizado de 
forma empírica como tal dentro de la presente investigación.
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4. La definición de los dos primeros tipos de activos puede encontrarse en Moser (2009), 
mientras que la conceptualización de los recursos afectivos y emocionales puede revi-
sarse en Oso y Suárez-Grimalt (2017).

5. OSO, Laura. (dir.) (2007-2010) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: 
SEJ2007/63179; OSO, Laura. (dir.) (2011-2014) financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad: FEM2011-26110; OSO, Laura. (dir.) (2015-2019) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad: FEM2015-67164-R.

6. Las figuras sombreadas con relleno en color representan a los miembros del grupo 
doméstico que formaron parte activa del proyecto de movilidad espacial, y migraron 
hacia España

7. Las figuras sombreadas con relleno en color representan a los miembros del grupo 
doméstico que formaron parte activa del proyecto de movilidad espacial, y migraron 
hacia España
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RESUMO
Mobilidade em Rede: Um Análise da Inter-relação entre Mobilidade Social e Capital Social para 
os Domicílios Transnacionais de Origem Brasileira

O presente artigo busca analisar o papel que os ativos derivados da participação 
da população migrante de origem brasileira nas redes sociais desempenham na 
definição de suas estratégias de mobilidade social. Para isso, esta investigação 
aborda o efeito de que a composição e a natureza das redes transnacionais - em 
que as famílias transnacionais participam ao longo de um processo de migração 
que tem a Espanha como principal destino - exerce sobre a sua posição na hie-
rarquia social. Com base em uma metodologia de natureza qualitativa baseada 
na aplicação de uma etnografia multi-localizada na Galícia e na Catalunha como 
contextos receptores, foram realizados trabalhos de campo com diferentes domi-
cílios transnacionais originários do Brasil, entrevistando diferentes membros do 
grupo doméstico durante os anos de 2011 a 2018. Os principais resultados mostram 
a importância das redes transnacionais no âmbito dos projetos de mobilidade 
espacial e de mobilidade social da população migrante.

Palavras-chave: capital social; mobilidade social; transnacionalismo; migração 
latino-americana; redes sociais.

ABSTRACT
Network Mobility: An Analysis of the Interrelationship Between Social Mobility and Social Capital 
for Transnational Households of Brazilian Origin

This article seeks to analyze the role that the assets derived from the participation 
of the migrant population of Brazilian origin in social networks play in the defi-
nition of their social mobility strategies. To this end, this investigation addresses 
the effect of the composition and nature of transnational networks – in which 
transnational families participate in a migration process that has Spain as the 
main destination – on their position in the social hierarchy. Based on a qualitative 
methodology built through the application of a multi-localized ethnography with 
Galicia and Catalonia as recipient contexts, fieldwork was carried out with several 
transnational households originating in Brazil, interviewing different members 
of the domestic group from 2011 to 2018. The main results show the importance 
of transnational networks within the scope of spatial and social mobility projects 
for the migrant population.

Keywords: social capital; social mobility; transnationalism; latin american migration; 
social networks.
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RÉSUMÉ
Mobilité en Réseau: Une Analyse de l’Interrelation entre la Mobilité Sociale et le Capital Social 
pour les Ménages Transnationaux d’Origine Brésilienne

Cet article cherche à analyser le rôle que jouent les atouts dérivés de la partici-
pation de la population migrante d’origine brésilienne dans les réseaux sociaux 
dans la définition de leurs stratégies de mobilité sociale. Pour ce faire, cette recher-
che examine l’effet que la composition et la nature des réseaux transnationaux 
– auxquels les familles transnationales participent tout au long d’un processus 
migratoire dont l’Espagne est la principale destination – a sur leur position dans 
la hiérarchie sociale. Sur la base d’une méthodologie qualitative basée sur l’ap-
plication d’une ethnographie multisituée en Galice et en Catalogne en tant que 
contextes destinataires, un travail de terrain a été réalisé avec différents ménages 
transnationaux originaires du Brésil, en interrogeant différents membres du groupe 
domestique au cours des années 2011-2018. Les principaux résultats montrent 
l’importance des réseaux transnationaux dans le cadre des projets de mobilité 
spatiale et de mobilité sociale de la population migrante.

Mots-clés: capital social; mobilité sociale; transnationalisme; migration latino-
américaine; réseaux sociaux

RESUMEN
Movilidad en Red: Un Análisis de la Interrelación entre Movilidad Social y Capital Social para 
los Hogares Transnacionales de Origen Brasileño

El presente trabajo busca analizar el papel que los activos derivados de la participa-
ción de la población migrante de origen brasileño en redes sociales desempeñan a 
la hora de definir sus estrategias de movilidad social. Para ello, esta investigación 
aborda el efecto que la composición y naturaleza de las redes transnacionales −en 
las que las familias transnacionales participan a lo largo de un proceso migratorio 
que tiene España como principal destino− ejerce sobre su posición en la jerar-
quía social. A partir de una metodología de naturaleza cualitativa basada en la 
aplicación de una etnografía multisituada en Galicia y Cataluña como contextos 
receptores, se realizó trabajo de campo con diferentes hogares transnacionales 
originarios de Brasil, entrevistando a distintos miembros del grupo doméstico a 
lo largo de los años 2011-2018. Los principales resultados muestran la importancia 
de las redes transnacionales como parte de los proyectos de movilidad espacial y 
movilidad social de la población migrante.

Palabras clave: capital social; movilidad social; transnacionalismo; migración 
latinoamericana; redes sociales


