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PRÓLOGO

Estas líneas, que prologan un trabajo de investigación con el que Hylma 
Alcaraz Salgado culmina un periplo académico ciertamente sinuoso, debe-
rían haber sido escritas por la persona a quien correspondió el mérito de 
haber descubierto, hace algunos años ya, la valía intelectual de la autora� 
Sin embargo, la profesora Almudena Bergareche Gros, maestra admirada y 
amiga muy querida, nos dejó prematuramente en 2020 tras una larga lucha 
contra la enfermedad� Desde luego, cumplo sin reparos ese papel que cole-
gas más sabios que yo han caracterizado como «de sustituto», pero lo hago 
lamentando sinceramente que no haya podido ser Almudena quien redondee 
un libro que para ella hubiera sido un motivo de profundas satisfacción y ale-
gría� Créanme cuando les digo que su fallecimiento dejó un doloroso vacío 
en quienes, como Hylma o como yo mismo, aprendimos de y estudiamos 
junto a ella�

La obra que tienen antes sus ojos aborda una cuestión fundamental 
—¿Cuál es efectivamente y cuál debería ser el status constitucional de las 
personas extranjeras en la España del globalizado siglo XXI?— de la teoría 
constitucional� La lectora o lector versado sabe que esta última —la teoría 
constitucional— se mueve, a diferencia de las aproximaciones estrictamente 
filosóficas, dentro de los límites de un orden jurídico concreto y toma sus 
datos, como ha explicado Jürgen Habermas, «del derecho vigente, de las 
leyes y precedentes, […] de los contextos políticos de la actividad legislativa, 
de las fuentes históricas del derecho, etc�»1; con estos elementos y las opi-
niones del conjunto de especialistas en la materia, «reconstruye»2 la práctica 
jurídica correspondiente� Aunque no es posible separarla terminantemente 
de la dogmática, la teoría constitucional se caracteriza por un mayor grado 
de abstracción y por la utilización de un mayor número de recursos que aque-
lla. Uno y otro rasgo se perciben con particular claridad en los capítulos pri-
mero («La conquista de la ciudadanía por parte de las personas extranjeras») 
y segundo («España como país de acogida de los flujos migratorios interna-
cionales») de este libro�

1� Habermas, J�, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, 2�ª ed�, Trotta, Madrid 2000, p� 265�

2� Möller, K�, The Global Model of Constitutional Rights, OUP, Oxford 2012, p. 20.
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En la medida en que hace «de puente entre la teoría y la práctica», la dog-
mática jurídica se sitúa en un nivel de análisis diferente� Con ella se busca 
ofrecer un cuadro sistemático y coherente de las categorías y conceptos de 
la disciplina, pero también «guiar y dirigir su objeto»3� Este punto de vista 
informa, sin desplazar por completo a la antedicha perspectiva teórica, el 
capítulo tercero («Los derechos fundamentales de las personas extranjeras 
en el ordenamiento jurídico español») de este libro�

Consideraciones metodológicas aparte, a la obra aquí prologada subyace 
una percepción muy difundida desde la publicación de uno de los últimos 
libros de Stefano Rodotà, a saber, aquella según la cual «la persona no puede 
ser separada de sus derechos»4� Esta prohibición desactiva, como tenaz-
mente defiende Hylma Alcaraz a lo largo de las páginas que siguen, las con-
cepciones para las que la ciudadanía sirve como «proyección y custodia de 
una identidad opositora, feroz, excluyente, que separa más que une»� A resul-
tas de este enfoque, la noción «ciudadanía» cambia felizmente de naturaleza 
y «se presenta como conjunto de derechos que constituyen el patrimonio 
de cada persona, […] ofreciendo a la igualdad una nueva y más rica dimen-
sión, que acerca y no separa»5� Semejante punto de partida explica que tanto 
el título como la estructura de este trabajo pongan en conexión el proceso 
de integración de las personas extranjeras, los derechos fundamentales que 
se les reconocen en nuestro país y la problemática que presenta su acceso 
a la ciudadanía española� En otras palabras, la premisa referida revela por 
qué en este libro se vinculan de una manera poco frecuente la abstracción 
de los derechos y la concreción de las necesidades de unas personas, las 
migrantes, sobre las que el foco de la atención pública no cesa últimamente 
de arrojar su luz� Podría decirse, por todo ello, que esta obra pretende con-
tribuir de algún modo al nacimiento de ese «nuevo constitucionalismo que 
lleva al primer plano la materialidad de las situaciones y de las necesidades, 
que localiza nuevas formas de relación entre las personas y que las proyecta 
hacia una escala diferente a aquellas que hemos conocido hasta ahora»6� La 
dificultad de esta empresa, que puede legítimamente entenderse como el 
legado dejado por Hannah Arendt en su celebérrimo Los orígenes del totalita-
rismo, no debería ser confundida con su intrínseca imposibilidad�

El enfoque descrito no es, en el caso de Hylma Alcaraz, el solo producto de 
la investigación jurídica y de prolongadas reflexiones sobre el status consti-
tucional de las personas migrantes, sino que representa el sedimento de una 

3� Las expresiones entrecomilladas proceden de Barnes, J�, «Presentación: la gramática del 
Derecho Administrativo», en Schmidt-Assmann, E�, La dogmática del Derecho administra-
tivo, Global Law Press, Sevilla 2021, p. XXVI.

4� Rodotà, S�, El derecho a tener derechos, Trotta, Madrid 2014, p� 12�

5� Ibid.

6� Ibid., p� 14�
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rica trayectoria vital y formativa que comenzó en Brasil, en las universidades 
de Ribeirão Preto (UNAERP) y Estadual Paulista (UNESP), y prosiguió poste-
riormente por España, en la Universitat de Barcelona primero y, finalmente, 
en la Universidade de Vigo (UVigo). Desde la culminación de su doctorado y 
su incorporación al área de Derecho Constitucional de la última institución 
mencionada, Hylma Alcaraz se ha convertido para los restantes miembros de 
la misma en un permanente apoyo y en una inagotable fuente de estímulo 
intelectual. De ese dilatado recorrido biográfico y universitario proceden los 
conocimientos de la autora en cuestiones de teoría política y de historia de 
las ideas, así como la fundada crítica de algunas teorías sociológicas que se 
lleva a cabo en diversos pasajes de este libro�

Como es comprensible nada adelantaré a este respecto porque, además 
de un atrevimiento redundante, sería muy difícil reflejar fielmente en este 
prólogo una línea argumental —la de la autora— de tanta complejidad como 
solvencia� Sólo querría destacar, ya para concluir, que Hylma Alcaraz ha 
demostrado valentía al abordar un asunto de decisiva importancia tanto en 
la teoría constitucional como en la esfera pública española y europea, pero 
también una gran capacidad intelectual, pues lo ha analizado y expuesto 
con la indudable solvencia de quien ha dedicado muchas horas a escribir y 
discutir los contenidos de un libro admirable� La lectora o lector verá que no 
exagero en cuanto se sumerja en las páginas que siguen y compruebe por 
sí mismo que el esfuerzo de Hylma Alcaraz no ha sido en vano� Lo único 
que lamento es que mi alegría al prologar este libro no haya podido ser la de 
quien debería haber firmado estas reflexiones de profunda admiración hacia 
su autora�

Pablo Riquelme Vázquez

Vigo

21 de marzo del año 2025
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, los flujos migratorios internacionales han experi-
mentado un crecimiento constante, configurando un fenómeno de gran rele-
vancia social, política y económica� España, en particular, ha sido un destino 
cada vez más elegido por personas migrantes, atraídas por una combinación 
de factores que han favorecido su inserción en el país� Entre estos factores, 
destacan el proceso de democratización iniciado en la transición política, 
que consolidó un marco jurídico más estable y garantista; y la entrada de 
España en las Comunidades Europeas, que impulsó el desarrollo económico, 
fomentó la inversión extranjera y aumentó la demanda de mano de obra, 
así como la modernización de infraestructuras y el crecimiento de sectores 
como el turismo, la construcción y los servicios� Estos elementos han conver-
tido a España en un polo de atracción migratoria, configurando una realidad 
social que plantea importantes desafíos en términos de integración y acceso 
a derechos�

El fenómeno migratorio es un hecho social que adquiere significado a tra-
vés de una valoración normativa que se plasma en el ordenamiento jurídico� 
En este sentido, el estudio de esta relación (hecho social, valor y norma) 
resulta fundamental dentro de las ciencias sociales y jurídicas, ya que per-
mite analizar las condiciones en las que los migrantes acceden a sus dere-
chos y cómo este acceso influye en su proceso de integración en la sociedad 
española�

Desde las ciencias sociales, múltiples investigaciones han analizado el 
fenómeno migratorio con el propósito de comprender su complejidad y la 
diversidad de factores que lo impulsan� En particular, los estudios sociológi-
cos han desempeñado un papel fundamental en la explicación de las diná-
micas migratorias, abordando tanto las causas estructurales como los con-
dicionantes individuales que motivan el desplazamiento de personas� Estas 
investigaciones han identificado una amplia variedad de factores que inciden 
en los movimientos migratorios, desde causas económicas, como la bús-
queda de mejores oportunidades laborales, hasta factores políticos, sociales 
y ambientales, incluyendo conflictos armados, crisis económicas, cambios 
en las políticas migratorias y el impacto del cambio climático� Asimismo, la 
sociología ha puesto de relieve la importancia de los vínculos transnaciona-
les, las redes migratorias y las estrategias de adaptación de los migrantes 
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en las sociedades de acogida, elementos que resultan determinantes en su 
proceso de integración�

A pesar de que estos estudios han sido fundamentales para analizar el 
fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, no han logrado consoli-
dar una base teórica unificada que establezca un equilibrio epistemológico. 
A pesar del volumen de investigaciones realizadas hasta la fecha, la natura-
leza multifacética y dinámica de la migración ha dificultado la construcción 
de un marco teórico generalizado. No obstante, estos análisis han resultado 
de gran utilidad para el desarrollo de políticas migratorias, proporcionando 
conocimientos y evidencia que permiten diseñar estrategias más ajustadas a 
la realidad de los migrantes y sus procesos de integración�

El fenómeno migratorio es un proceso complejo que requiere un enfoque 
interdisciplinario para su adecuada comprensión� Desde la sociología, las 
migraciones han sido analizadas en términos de sus causas, dinámicas y 
consecuencias en las sociedades de origen y destino, lo que permite enten-
der los factores que impulsan los desplazamientos y los desafíos que enfren-
tan las personas migrantes en su integración� El análisis anterior sería sin 
embargo incompleto sin considerar la dimensión jurídica, pues los marcos 
normativos son determinantes en la configuración del estatus de las perso-
nas migrantes y en su acceso a derechos�

Si bien las investigaciones sociológicas han contribuido a explicar las diná-
micas migratorias y sus múltiples factores, los estudios jurídicos se han cen-
trado principalmente en el reconocimiento y la regulación de los derechos 
de las personas extranjeras� Las migraciones generan interacciones entre los 
Estados emisores y receptores, que deben gestionar los flujos migratorios 
desde marcos normativos nacionales e internacionales� En el ámbito global, 
la principal preocupación ha sido la garantía de los derechos humanos de las 
personas migrantes, promovida a través de tratados y convenciones inter-
nacionales que establecen estándares mínimos de protección� Sin embargo, 
una vez que el migrante ingresa en el territorio de un Estado, es la legislación 
interna la que define su estatus jurídico, regulando su entrada, permanencia 
y acceso a derechos�

En este contexto, los estudios jurídicos han abordado el tema desde diver-
sas perspectivas, pero no han desarrollado una diferenciación clara entre los 
derechos de las personas migrantes y los derechos de las personas extran-
jeras� Este trabajo propone una distinción fundamental: mientras que los 
derechos de las personas migrantes están vinculados a la movilidad y a la 
protección de sus derechos fundamentales en contextos transnacionales, los 
derechos de las personas extranjeras están determinados por el ordenamiento 
jurídico del país de acogida, que establece los criterios de regularización y 
las condiciones para su integración� Esta diferenciación permite analizar con 
mayor precisión cómo la normativa incide en los procesos de inclusión de la 
población extranjera y en qué medida las políticas nacionales responden a los 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos�
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Este ensayo monográfico tiene como eje central la vinculación entre la 
adquisición de derechos de las personas extranjeras y su integración en la 
sociedad española� Como resultado de la observación empírica, se constata 
que el problema principal al que se enfrenta la población extranjera es la 
superación de las distintas etapas de adaptación en la sociedad de destino 
que conducen a la integración social� La adquisición gradual de derechos 
constituye una vía institucional que permite construir puentes para la con-
vivencia de las personas extranjeras con la población autóctona de la socie-
dad de acogida� En este sentido, la legislación española de extranjería, cuya 
meta es la integración social de las personas foráneas, es un instrumento 
crucial�

Ahora bien, ¿el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 
personas extranjeras es suficiente para su plena integración en la sociedad 
española?

La hipótesis central de este estudio es que el reconocimiento de derechos 
fundamentales a las personas extranjeras en España no es absoluto� A tra-
vés del análisis de dos clasificaciones de los derechos fundamentales —una 
de carácter teórico-filosófico y otra establecida por el Tribunal Constitucio-
nal— se demuestra que los extranjeros no son titulares ni pueden ejercer la 
totalidad de estos derechos. En ambas clasificaciones, los derechos políticos 
quedan reservados exclusivamente a los nacionales, a pesar de que la Cons-
titución española reconoce a los extranjeros el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones municipales, condicionado a la existencia de trata-
dos internacionales, a la legislación interna y al principio de reciprocidad� 
Esta exclusión de los derechos políticos impide la consolidación de una plena 
integración, ya que sin acceso a estos derechos, la población extranjera no 
alcanza la condición de ciudadanía plena� En consecuencia, la integración de 
las personas extranjeras no solo depende del reconocimiento formal de cier-
tos derechos fundamentales, sino también de su ejercicio efectivo en igual-
dad de condiciones con la población autóctona�

El presente estudio adopta una metodología cualitativa basada en el análi-
sis documental y normativo� Se examinan el marco jurídico aplicable, la legis-
lación española en materia de extranjería y los instrumentos internacionales 
que establecen estándares de protección de los derechos de las personas 
migrantes� Además, se analizan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
y la doctrina relevante en la materia, permitiendo evaluar el alcance y las 
limitaciones del reconocimiento de derechos fundamentales a la población 
extranjera en España� Esta metodología permite comprender el fenómeno 
migratorio desde su dimensión normativa, identificando los obstáculos jurí-
dicos que dificultan la plena integración social de las personas migrantes y 
su acceso a la ciudadanía�

El presente estudio se organiza en tres capítulos, en los cuales se analiza 
la relación entre ciudadanía, migración y derechos fundamentales de las per-
sonas extranjeras en España�
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El Capítulo 1 establece el marco teórico del estudio a través de una apro-
ximación histórica y conceptual de la ciudadanía� Se examina su evolución 
desde la Antigüedad hasta las concepciones contemporáneas, analizando 
las principales aportaciones filosóficas y políticas. Para ello, se diferencian 
los modelos clásicos de ciudadanía, distinguiendo entre la ciudadanía de 
los antiguos y los modernos� Posteriormente, se presentan las concepcio-
nes premodernas, con énfasis en el pensamiento de Aristóteles, la ciudada-
nía en Roma y su rasgo característico durante la Edad Media, así como las 
aportaciones modernas, abordando el contractualismo, la visión de Kant y 
la relación entre ciudadanía y Estado� A continuación, se analizan algunas 
perspectivas contemporáneas, incluyendo la ciudadanía del bienestar de T� 
H� Marshall, la ciudadanía fragmentada de Luigi Ferrajoli y la ciudadanía dife-
renciada de Will Kymlicka� Finalmente, se aborda la cuestión de los nuevos 
espacios multiculturales y los criterios de pertenencia en sociedades plura-
les, estableciendo un puente entre la teoría de la ciudadanía y la integración 
de las personas migrantes�

El Capítulo 2 contextualiza el fenómeno migratorio, describiendo la trans-
formación de España de país de emigración a país de inmigración y anali-
zando las políticas adoptadas para gestionar los flujos migratorios. En primer 
lugar, se examinan las causas y efectos de la migración, proporcionando una 
base para comprender los factores que impulsan los movimientos migrato-
rios� A continuación, se describen los tres ciclos migratorios que ha expe-
rimentado España, evaluando su impacto en la sociedad y en el mercado 
laboral� También profundiza en las políticas migratorias, tanto a nivel europeo 
como español, abordando los mecanismos de control, regulación e integra-
ción de los migrantes� Por último, se analiza el modelo español de integra-
ción, destacando la interculturalidad como enfoque clave para la convivencia 
y la participación de las personas migrantes en la sociedad de acogida�

El Capítulo 3 examina el régimen jurídico de los derechos fundamentales 
de las personas extranjeras en España, estableciendo las bases normativas 
que regulan su acceso a derechos y ciudadanía� En primer lugar, se presentan 
dos clasificaciones de los derechos fundamentales, una de corte teórico-fi-
losófico propuesta por Luigi Ferrajoli y la clasificación tripartita desarrollada 
por el Tribunal Constitucional� Se hace una distinción entre los derechos de 
las personas migrantes y los derechos específicos de las personas extran-
jeras en España, analizando su reconocimiento legal y sus limitaciones� A 
continuación, se examinan las disposiciones constitucionales que regulan 
los derechos de las personas extranjeras, con especial énfasis en los dere-
chos políticos� También se analiza la evolución de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional� Finalmente, se examina la evolución de la legislación de 
extranjería, evaluando su impacto en la integración y en el acceso a derechos 
de las personas extranjeras�
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CAPÍTULO 1

LAS PERSONAS EXTRANJERAS 
EN ESPAÑA Y LA CONQUISTA 

DE LA CIUDADANÍA

1. Aproximación histórica al concepto de ciudadanía

1.1. La ciudadanía de los antiguos

El espacio es la referencia física en la que se encuentran las personas� Las 
acciones humanas están sujetas a las tres dimensiones espaciales, las cua-
les se complementan con una cuarta dimensión: el tiempo, que sirve como 
referencia para el movimiento en el espacio� Esta relación espaciotemporal 
establece las condiciones necesarias para el desarrollo de los conceptos y, al 
mismo tiempo, constituye una premisa fundamental para comprender tanto 
las modificaciones conceptuales a lo largo de la historia como la necesidad 
de revisar los conceptos establecidos�

El concepto de ciudadano suele hacer referencia a la participación política 
de los individuos en la toma de decisiones dentro del grupo al que pertene-
cen. No obstante, los atributos del ciudadano, las funciones que se le asignan 
y los objetivos que persigue experimentan cambios significativos en función 
de la organización social, el desarrollo económico y la distribución del poder�

La posibilidad de equiparar al extranjero con el ciudadano solo puede jus-
tificarse y, en consecuencia, ser comprendida a partir de los cambios espa-
ciotemporales�

La incorporación de un nuevo concepto de ciudadano conlleva transforma-
ciones en los sistemas constituidos� Es decir, en el momento en que la ciuda-
danía se mundializa, el espacio de actuación se amplía, y esta expansión exige 
una nueva organización sociopolítica y económica, que a su vez debe redimen-
sionar el espacio a través de las instituciones existentes� De este modo, surge 
la necesidad de una nueva orientación normativa, como reflejo de este redi-
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mensionamiento� Así, las orientaciones constitucionales, los acuerdos inter-
nacionales y las leyes reflejan estos cambios y, al momento de su aplicación, 
deben ser interpretados teniendo en cuenta la evolución de los conceptos�

La ciudadanía es el atributo político de un individuo dentro de una comu-
nidad� A los ciudadanos se les reconocen todos los derechos fundamentales, 
incluidos los derechos políticos� Estos últimos constituyen un conjunto de 
facultades que permiten al individuo participar plenamente en las decisiones 
fundamentales de la sociedad en la que está inserto� El hecho de participar 
en la toma de decisiones implica la plena integración del individuo y pone de 
manifiesto su pertenencia al grupo.

La idea de ciudadano como miembro activo de la sociedad no es nueva� 
Sin embargo, la manera en que se concreta la participación política varía en 
función del tiempo y el espacio� Estas dimensiones condicionan la formación 
del concepto de ciudadano y resultan determinantes a la hora de desarrollar 
una base teórica que fundamente la actividad política del individuo como 
miembro del grupo�

Históricamente, la noción de ciudadano se origina en el pensamiento gre-
corromano, se desarrolla dentro de las doctrinas neoplatónicas y escolásti-
cas, se transforma con el humanismo moderno y experimenta una revisión 
crítica en la posmodernidad. En cada etapa histórica, las modificaciones con-
ceptuales reflejan el desarrollo político del individuo dentro de las socieda-
des. Es decir, la dimensión espacial resulta determinante para definir qué es 
el ciudadano y establecer sus atributos esenciales� Paralelamente, el tiempo 
interactúa con el espacio, transformando las nociones construidas en fun-
ción de los cambios en las conductas y circunstancias�

El análisis histórico muestra que el ciudadano de la polis era un miembro 
distinguido de una sociedad políticamente organizada, mientras que el ciu-
dadano de la Edad Media era concebido de una forma contemplativa� En la 
modernidad, el ciudadano idealizado es una síntesis de ambas concepciones 
previas� En la posmodernidad, en cambio, el ciudadano se convierte en parte 
de la cadena macroeconómica, con la misión de conciliar sus intereses per-
sonales con las necesidades colectivas�

El espacio posmoderno, condicionado por el movimiento del capital, 
impone una nueva caracterización del ciudadano, pues ya no puede ser 
entendido como en épocas anteriores, dado que las condiciones de tiempo y 
espacio han experimentado importantes transformaciones� El ciudadano ya 
no es únicamente un individuo vinculado a una comunidad, sino un sujeto 
globalizado, cuyos atributos le permiten una participación política más allá 
de los límites impuestos por las fronteras territoriales� Este fenómeno, que 
se conoce hoy como transfronterización o globalización de la ciudadanía, es 
resultado tanto de la relativización de la soberanía de los Estados contempo-
ráneos como del proceso de globalización económica (Fariñas Dulce, 2002, 
pp� 178-179)�
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1.2. La ciudadanía de los modernos

La concepción de soberanía ilimitada, característica del Estado-nación, ha 
sido relativizada con la creación de asociaciones de Estados en el siglo XX� 
Los acuerdos internacionales establecidos para el desarrollo económico de 
determinadas regiones han dado lugar a nuevos espacios en el mundo, las 
regiones globales, donde los intercambios han trascendido la simple nego-
ciación de mercancías�

Estos espacios transfronterizos fueron diseñados para optimizar la cadena 
productiva, ampliar mercados y generar nuevas vías de circulación de la 
riqueza� Sin embargo, surgió la necesidad de ordenar este nuevo espacio� 
¿Quién estaba autorizado a hacerlo, si los principales actores de este escena-
rio eran naciones independientes?

Ante la ausencia de un superestado, fueron los propios Estados soberanos 
quienes tuvieron que autolimitarse para alcanzar sus objetivos� Esta recon-
figuración del espacio internacional llevó al replanteamiento del concepto 
tradicional de soberanía� La transferencia de poder soberano de los Esta-
dos hacia instancias globales ha permitido configurar un modelo distinto de 
sociedad, en el cual también ha surgido una nueva noción de ciudadanía�

Las transformaciones derivadas de la globalización han generado circuns-
tancias excepcionales que han debilitado los conceptos tradicionales y han 
exigido la construcción de nuevas concepciones� Las críticas posmodernas a 
los conceptos tradicionales, fundamentadas en las modificaciones del espa-
cio y el tiempo, han atribuido al ciudadano actual nuevas características, 
ampliando así su espacio de actuación� El ciudadano, tradicionalmente con-
cebido como un individuo vinculado social y políticamente a un territorio 
específico, pasa ahora a ser entendido como miembro de una sociedad sin 
fronteras�

El concepto clásico de ciudadanía se define a partir de ciertos atributos 
esenciales, cuya identificación ha sido el resultado de un proceso intelectual 
iniciado en Grecia, consolidado en la Ilustración y en constante evolución 
hasta la actualidad, en respuesta a los cambios sociales, políticos y jurídicos� 
A lo largo de la historia, la ciudadanía ha sido comprendida como la relación 
entre el individuo y el Estado, una noción que ha sido reinterpretada en fun-
ción de los distintos contextos históricos7�

7� La ciudadanía, desde el punto de vista histórico, «no es una condición ontológica ni está-
tica, más bien se construye a través de un proceso de inclusión progresiva y de la adqui-
sición de poder por la sociedad, lo cual se relaciona con la existencia de luchas y movi-
mientos sociales que demandan al Estado el mantenimiento y la posible ampliación de los 
derechos ciudadanos� Por otra parte, la dimensión histórica permite ubicar el surgimiento 
de la ciudadanía asociado al advenimiento de la modernidad y la hace depender de los 
valores universalistas e igualitarios que presidieron normativamente la modernización» 
(Baca Olamendi, et al, 2000, p� 51)�
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El concepto de ciudadanía no es uniforme� Aunque en el lenguaje tradicio-
nal de las ciencias sociales el término hace referencia a la pertenencia plena 
y responsable de una persona a un Estado, su significado ha variado con el 
tiempo en función de los cambios derivados de la evolución de las comuni-
dades (Bognador, 1987, p� 120)�

En términos generales, la ciudadanía está relacionada con la participación 
política, los derechos sociales, la legitimidad de los órdenes políticos y la 
estructura del Estado dentro de una sociedad (Baca Olamendi et al., 2000, p� 
51)� Además, también puede entenderse como el conjunto de derechos que 
el Estado otorga a ciertos individuos o a la totalidad de quienes habitan en su 
territorio (Bognador, 1987, p� 120)�

Desde esta perspectiva, Pietro Costa (2006) considera que la ciudada-
nía permite analizar la relación política fundamental entre el individuo y el 
Estado, abarcando aspectos como las expectativas y exigencias, los dere-
chos y deberes, los criterios de diferenciación e inclusión, y las estrategias 
de exclusión�

La ciudadanía puede definirse como «un conjunto de derechos y deberes 
que hacen del individuo miembro de una comunidad política, a la vez que 
lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización política y que, 
finalmente, inducen un conjunto de cualidades morales (valores) que orien-
tan su actuación en el mundo público» (Costa, 2006, p� 35)� A partir de esta 
definición, se aprecia la multidimensionalidad de la ciudadanía, ya que está 
vinculada tanto a las acciones del individuo en las esferas jurídica y moral, 
como a las acciones del Estado orientadas a la protección del individuo� Ade-
más, está relacionada con los derechos que afectan a los individuos y los 
mecanismos para su ejercicio. Asimismo, la ciudadanía se refiere a la divi-
sión del trabajo político dentro de la comunidad y a los valores cívicos que 
orientan los comportamientos en el ámbito público�

Por otra parte, la ciudadanía constituye un conjunto de prerrogativas que 
incluyen los derechos civiles, encargados de proteger la libertad individual; 
los derechos políticos, que garantizan la participación del individuo en la 
toma de decisiones fundamentales de la comunidad; y los derechos sociales, 
los cuales permiten a los individuos acceder a cierta igualdad a través de un 
mínimo de bienestar económico y seguridad social�

La modernidad constituye el escenario en el que se construye la noción 
clásica de ciudadanía, impulsada por transformaciones sociales, económicas 
y políticas� Según Baca Olamendi et al. (2000, p� 50), «La aparición del mer-
cado y el predominio de las relaciones contractuales, los procesos de secu-
larización y especialización funcional, la industrialización, la urbanización y la 
movilidad social, que determinaron el tránsito de la sociedad tradicional a la 
moderna, tuvieron como su resultado más conspicuo el descubrimiento del 
individuo como la realidad social básica»� Desde una perspectiva social, se 
produjo la sustitución de la sociedad estamental por una organización social 
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clasista, lo que dio lugar al desarrollo de una nueva concepción del individuo 
y su papel dentro de la sociedad� Mientras que en la Edad Media el individuo 
era considerado un súbdito, cuya obediencia al rey se fundamentaba en la 
autoridad divina que éste encarnaba, en la modernidad se produjo un cambio 
en la comprensión ontológica del individuo, estableciendo nuevas bases para 
su relación con el Estado y la sociedad�

Las transformaciones en las concepciones sobre el individuo y su función 
en la sociedad conducen a importantes cambios políticos� Mientras que en 
la Edad Media el poder político se fundamentaba en una autoridad divina, 
en la modernidad pasa a concebirse como «un poder autorregulado, el cual 
descansa en la idea de una soberanía popular o voluntad general concretada 
en un contrato social� Tal contrato se torna un modelo y principio básico para 
la constitución de la autoridad política y en fuente de su legitimidad» (Baca 
Olamendi, 2000, p� 51)�

Las concepciones políticas modernas introducen un nuevo modelo de 
Estado, que ejerce su potestad sobre un territorio demarcado y un grupo 
determinado de individuos� Estos individuos mantienen con el Estado un 
vínculo político y jurídico, que implica tanto el deber del Estado de prote-
ger a sus ciudadanos como la obligación de los ciudadanos de obedecer 
las normas establecidas por el Estado� Como contrapartida de esta vincu-
lación, tanto los ciudadanos como el Estado adquieren derechos y respon-
sabilidades recíprocas� Este nuevo modelo de Estado da lugar al desarrollo 
del concepto moderno de ciudadanía, el cual se fundamenta en la relación 
directa de cada individuo con el Estado� Dicha relación genera un conjunto 
de derechos codificados, esenciales para determinar el grado de inclusividad 
e integración de la ciudadanía8�

La noción moderna de ciudadanía exige una nueva ordenación jurídica� 
El Estado, constituido bajo el imperio de la ley, se encuentra subordinado al 
Derecho� Así, surgen los modernos Estados de Derecho, los cuales regulan 
la actuación de los poderes públicos en relación con el ejercicio de las liber-
tades públicas�

En la actualidad, el concepto moderno de ciudadanía está siendo replan-
teado, debido a los cambios generados por la globalización económica� En 
este contexto, Baca Olamendi (2000, p� 53) plantea la cuestión de «si es 
posible construir una noción global de ciudadanía que funcione como con-
trapartida política de la economía global y cuáles serían los principios que 
podrían presidir esta construcción»�

La creación de un espacio global, configurado por los flujos del capital, 
ha provocado transformaciones significativas en las relaciones económicas, 
sociales y políticas� El desarrollo económico de determinadas regiones ha 
impulsado nuevos movimientos migratorios, reabriendo el debate sobre la 

8. Véase Heller (2002)�



Este ensayo monográfico aborda el fenómeno migratorio en España desde una pers-
pectiva sociológica y jurídica, con el objetivo de analizar sus causas, implicaciones so-
ciales y respuestas normativas. A partir de una revisión crítica de la literatura y del marco 
jurídico vigente, se examina la evolución de las políticas migratorias españolas en el 
contexto europeo, así como su impacto en los procesos de integración de la población 
extranjera. El estudio pone especial atención en la relación entre el reconocimiento de 
derechos fundamentales y la inclusión social, concluyendo que el acceso limitado a 
ciertos derechos, en particular los políticos, impide alcanzar una ciudadanía plena. La 
investigación evidencia que la integración efectiva no se logra únicamente mediante el 
reconocimiento formal de derechos, sino a través de su ejercicio real en condiciones de 
igualdad. Este trabajo invita a reflexionar sobre los desafíos estructurales que persisten 
en la construcción de una sociedad inclusiva y democrática.
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