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Abstract:

The influence of the sense of community on biopsychosocial adaptation of Latin Ame-
ricans living in the city of Malaga, Spain, was analyzed. The sample consisted of 34 peo-
ple of Latir American origin and two measurement were carried out in an interval of 18
months. An approximate longitudinal prospective comparative study was developed. The
relationships between the variables were compared according to the length of time of
residence in Malaga (less/more than one year) and the effect of the passage of time. The
results showeD that the dimensions of sense of community were consistently related to
the biopsychosocial adaptation variables analyzed in this study and a positive change was
observed in the adaptation variables for both groups. Implications for practice and training
of social workers and public policies improvements are considered, revealing the potential
of Community Social Work in this area.
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Resumen:

Se analizó la influencia del sentido de comunidad en la adaptación biopsicosocial de lati-
noamericanos residentes en la ciudad de Málaga, España. La muestra la formaron 34 per-
sonas de origen latinoamericano a las que se le hicieron dos mediciones en un intervalo de
18 meses. Se desarrolló un estudio comparativo prospectivo longitudinal de carácter aproxi-
mativo, en el que se compararon las relaciones entre las variables en función del tiempo de
residencia previo en Málaga (menos/más de un año) y el efecto del paso del tiempo. Las
dimensiones del sentido de comunidad se relacionaron consistentemente con las variables
de adaptación biopsicosocial contempladas y se observó un cambio positivo en las variables
de adaptación para ambos grupos. Se presentan implicaciones para la práctica y la capaci-
tación de los/as trabajadores/as sociales y para la mejora de las políticas públicas, eviden-
ciándose las potencialidades del Trabajo Social Comunitario en este ámbito.
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1.  Introducción

El fenómeno migratorio se constituye como un proceso de adaptación en sí
mismo, con multitud de cambios en respuesta a demandas ambientales y conse-
cuencias positivas y negativas que se desarrollan a lo largo del tiempo (Autores). En
los últimos años los estudios migratorios han especial atención al bienestar, sugi-
riendo la necesidad de profundizar en la adaptación del colectivo latinoamericano
para implementar políticas públicas y prácticas de Trabajo Social efectivas (Bekteshi
et al. 2017).

Desde un enfoque amplio la adaptación se refiere al elevado número de cambios
de diversa naturaleza que deben desarrollar las personas ante demandas ambienta-
les con el objetivo de aumentar su bienestar (Berry 1997). La adaptación es multifa-
cética, estando constituida por aspectos sociales, psicológicos y biológicos. En la
misma línea, Larrañaga et al. (2020) señalan que en el ámbito migratorio la adapta-
ción o ajuste alude a las transformaciones relativamente estables que tienen lugar
en las personas inmigrantes en respuesta a demandas externas. En dichos cambios
se distinguen dos dimensiones correlacionadas positivamente. En primer lugar, la
adaptación psicológica hace alusión al sentimiento de bienestar integral de la per-
sona (v.g. satisfacción con la vida). En segundo término, “La adaptación sociocultu-
ral se entiende como un proceso de aprendizaje social y se refiere a las habilidades
sociales, capacidad de “integrarse bien” o de manejar diferentes aspectos de la cul-
tura de acogida… Se asocia positivamente al tiempo de residencia, a una buena
capacidad lingüística, a las estrategias de aculturación, a un alto contacto con los
autóctonos, a una menor distancia cultural”. (De Luca, Bobowik y Basabe 2011: 276).
En este sentido, si bien la adaptación psicológica se encuentra asociada principal-
mente con el bienestar físico y psicológico, la adaptación sociocultural se refiere a la
medida en que una persona es capaz de manejar apropiadamente su vida diaria en
el nuevo contexto cultural (Berry 2010).

De la misma forma, aunque los conceptos de adaptación e integración social se
encuentran íntimamente relacionados pueden apuntarse ciertas connotaciones. Así,
mientras que en términos generales la noción de integración se refiere especial-
mente a la participación de un individuo en una sociedad en el ámbito social, políti-
co y económico; la conceptualización de adaptación resalta el proceso por el que las
personas inmigrantes se adecúan a las exigencias de la sociedad de residencia (Car-
bajal 2001). Dicho esto, una visión amplia de la adaptación de los inmigrantes inclu-
ye elementos sociales y comunitarios, como el análisis de la participación social del
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individuo en la comunidad de acogida, lo que intensifica la relación entre ambos
conceptos (Lestage 2001).

La vinculación con el entorno se considera un aspecto fundamental en la adapta-
ción o ajuste de las personas inmigrantes. Los ambientes y sobre todo las relacio-
nes que se generan dentro de estos tienen una elevada influencia en el bienestar y
el desarrollo de las personas. El barrio, entendido en términos amplios como área
territorial de influencia, se constituye como un microsistema en donde la interacción
entre los sujetos fomenta el desarrollo de redes sociales, dinámicas de apoyo mutuo
y, en última instancia, sentido de comunidad (SC) (Bronfenbrenner 1979).

La noción de comunidad es fundamental para la intervención social y concreta-
mente para el Trabajo Social. En la conceptualización de comunidad destacan
aspectos de transformación, construcción, sentido de pertenencia e identidad
social (Montero 2004). La comunidad, considerada como el lugar en el que los indi-
viduos desarrollan sus vidas, es el contexto en donde sus miembros a través de la
interacción y la participación comparten experiencias, valores y símbolos que pue-
den llegar a generar un SC general (Mannarini y Fedi 2009).

El SC es un constructo profundamente relacionado con la concepción de comuni-
dad, reconociéndose por sus posibilidades para estimular la interdependencia y el
apoyo mutuo de las personas como uno de los rasgos más significativos de las
sociedades eficientes (Yetim e Yetim 2014). El SC hacía el barrio, entendido como
comunidad multicultural, ha demostrado tener un papel importante en la integración
social, el bienestar, la adaptación biopsicosocial de los inmigrantes y la propia revi-
talización de las barriadas (Sagy, Stern y Krakover 1996). La adaptación de los inmi-
grantes a un nuevo contexto puede concebirse como un proceso temporal de crea-
ción de comunidad, ante el debilitamiento de las redes de apoyo y los lazos familia-
res y comunitarios, que se puede analizar en base al desarrollo de un nuevo SC por
parte de los inmigrantes respecto al barrio de acogida (Sonn 2002).

Sarason definió el SC como “La percepción de similitud con otros, el reconoci-
miento de la interdependencia con los demás, la voluntad de mantener esa interde-
pendencia dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos [y] el sentimiento
de que uno es parte de una estructura más amplia, estable y fiable” (Sarason
1974:157). McMillan y Chavis (1986) presentaron el modelo de sentido de comunidad
más aceptado actualmente en el que destacan las nociones de interdependencia,
percepción de semejanza con los demás y pertenencia (Nowell y Boyd 2014). Estas
peculiaridades y su carácter multidimensional para explicar la relación persona-
entorno han favorecido su popularidad, en detrimento de otros constructos íntima-
mente relacionados (v.g. apego de lugar, satisfacción residencial, ciudadanía, vecin-
dad), de cara a explicar los vínculos socioespaciales desde un enfoque psicosocial
(Berroeta et al. 2015).
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Este modelo presenta cuatro dimensiones: a) membrecía es la sensación de per-
tenencia, de compartir una relación personal con otros, b) influencia es el poder que
los miembros desarrollan sobre el grupo y la sensación de que el colectivo es tras-
cendente para sus miembros y viceversa, c) integración y satisfacción de necesida-
des es el sentimiento de que las necesidades de los miembros se cubrirán con los
recursos obtenidos a través de su pertenencia al grupo, d) conexión emocional com-
partida es el compromiso y la creencia por parte de los miembros de la comunidad
de que han compartido, y de que compartirán en el futuro, momentos, lugares en
común e historia (Cueto et al. 2016; McMillan y Chavis 1986). La operativización a tra-
vés del índice de sentido de comunidad, Sense of Community Index (SCI), ha gene-
rado tanto la mayor parte de las investigaciones en torno al sentido de comunidad
como una visibilidad permanente de la teoría asociada al mismo; favoreciendo el
desarrollo de metas específicas para la intervención social (Peterson, Speer y McMi-
llan 2008).

Sarason (1974) apunta que el SC hacia el barrio es un elemento clave en el bien-
estar y la adaptación de las personas. En inmigrantes se evidencia el efecto del SC
tanto en el bienestar individual como en el psicológico (Sonn 2002). De la misma
forma, en el ámbito de la implementación de políticas públicas migratorias el SC se
entiende como un fin en sí mismo (Barbieri, Zani y Sonn 2014), aunque también se
considera un precursor de resultados positivos, entre ellos la potenciación de la
satisfacción con la vida (SV) (Autores). La SV se considera un juicio global que la per-
sona desarrolla sobre sus circunstancias existenciales, o experiencia vital, por medio
de una comparación basada en sus propios criterios entre los logros obtenidos y sus
verdaderas expectativas de buena vida (Angner 2010).

Los efectos positivos del SC sobre el bienestar se han señalado en diversos estu-
dios. Unos niveles adecuados en los diferentes componentes del SC contribuyen al
logro de un estado de salud general satisfactorio, incluyendo tanto la dimensión físi-
ca como la mental (Hombrados-Mendieta y López-Espigares 2014). La Organización
Mundial de la Salud (OMS), en 1948, apuntó que: “la salud es un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-
medades” (OMS 1948: 1), subrayando la importancia de los elementos relacionados
con la adaptación biopsicosocial al medio y la dimensión positiva de la salud men-
tal. El SC es fundamental tanto para el bienestar como para la propia salud general
durante los procesos migratorios, al disminuir las experiencias de alienación y
fomentar la prevención de la misma (Malone y Dooley 2006). El SC está fuertemen-
te relacionado con una adecuada salud mental en los inmigrantes (Salami et al.
2017). Los/as trabajadores/as sociales a través del empoderamiento y el apoyo a los
y las usuarias de los servicios sociales, especialmente en los servicios de salud men-
tal, pueden defender la dignidad de la persona, actuando como amortiguadores/as
ante situaciones de marginación y prejuicios (Asimopoulos et al. 2019; Golightley y
Kirwan 2019).
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La relevancia del SC para el desarrollo comunitario, el bienestar y la adaptación
de las poblaciones se refleja sistemáticamente en multitud de estudios que demues-
tran su vinculación a diversos constructos de amplia naturaleza social. Entre ellos, la
participación (Peterson, Speer y McMillan 2008), incluyendo el colectivo de inmi-
grantes (Talò, Mannarini y Rochira 2014). La participación ciudadana se ha definido
como: “un proceso en el que los individuos participan en la toma de decisiones en
las instituciones, programas y entornos que les afectan” (Wandersman 1984: 339). A
través de la participación los miembros de la comunidad influyen y controlan las
situaciones que afectan a su calidad de vida, señalándose que el sentido de comu-
nidad es un predictor de la participación (Nowell y Boyd 2014).

El SC va desarrollando la identificación de los ciudadanos con el lugar en el que
viven, posibilitando a su vez un sentido del deber hacia la participación en la reso-
lución de problemáticas comunes y la amortiguación de las consecuencias negati-
vas de la discriminación percibida (Hombrados-Mendieta y López-Espigares 2014).
La discriminación social se define: “como la práctica de favoritismo o denigración
basada en los atributos percibidos del grupo… La exclusión resulta de la evaluación
desfavorable de la identidad social del grupo (por ejemplo, un grupo basado en la
raza, la etnia, la religión, el género, la edad o la discapacidad), en lugar de atributos
o cualidades individuales” (Ungar et al 2018: 2274).

Desde la antigüedad los seres humanos han establecido permanentemente un diá-
logo con el constructo tiempo, por medio tanto de la interpretación de las experien-
cias vivenciadas como de la propia evaluación de los riesgos futuros y las adapta-
ciones (Maya-Jariego y Armitage 2007). Las implicaciones del paso del tiempo se han
estudiado desde diversas perspectivas, considerándose que el tiempo provee de sen-
tido a las experiencias vivenciadas por los sujetos y que puede llegar a influir positi-
vamente en términos de adaptación biopsicosocial (Basabe, Zlobina y Páez 2004),
integración social (Uña et al. 2009) o aculturación (Tran, Manalo y Nguyen 2007).

En términos generales la adaptación o ajuste aumenta con la duración de la estan-
cia en el lugar de acogida, si bien la adaptación es un proceso y por tanto no basta
con conocer el nivel de la misma en un momento determinado. A pesar de la inexis-
tencia de consenso pleno en torno a sus mecanismos, se ha apuntado que un mayor
tiempo de residencia en un contexto concreto se relaciona favorablemente con
diversas dimensiones del bienestar psicológico y social (Cueto et al. 2016) y que
mejora la adaptación psicológica, el bienestar y la inclusión social de los inmigran-
tes (Kearns y Whitley 2015). De la misma forma, en el territorio español se ha demos-
trado que el tiempo de estancia se relaciona de forma positiva con la adaptación psi-
cológica y particularmente con el ajuste socio-cultural de las personas inmigrantes
(Basabe, Zlobina y Páez 2004). Los estudios longitudinales permiten analizar los
cambios durante los procesos de adaptación biopsicosocial de los inmigrantes al
establecer un orden temporal entre los potenciales determinantes y los resultados.
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El colectivo de latinoamericanos en España es el grupo cultural más cercano a la
sociedad autóctona debido a su pasado común y a sus similitudes lingüísticas y reli-
giosas (Arenas y Urzúa 2016). Sin embargo, todavía, persisten actitudes discrimina-
torias y, en definitiva, problemas en la adaptación que exigen seguir avanzando en
pos del bienestar del colectivo (Briones et al. 2012).

Las múltiples consecuencias del hecho migratorio evidencian la necesidad de
adoptar una perspectiva amplia en la valoración de la situación de los inmigrantes.
La noción de adaptación biopsicosocial, debido a la inclusión de elementos de natu-
raleza social, psicológica y biológica, demuestra ser una garantía para el propio pro-
ceso de intervención psicosocial. Lejos de ser una cuestión baladí, lo anterior impli-
ca la concepción del Sistema Público de Servicios Sociales como garante de la uni-
versalización de los derechos sociales (Lima 2010).

Dicho esto, este estudio tiene como objetivo explorar multidimensionalmente, y
atendiendo a la influencia del tiempo de residencia previo, la relación entre el SC y
las manifestaciones de adaptación biopsicosocial contempladas (incidencia de
enfermedades, problemas mentales, participación social, discriminación percibida y
SV) en inmigrantes latinoamericanos residentes en la ciudad de Málaga (España).

Se definieron las siguientes hipótesis(H): 

H1: El sentido de comunidad se relaciona de forma favorable, a lo largo del tiempo,
con la adaptación biopsicosocial (incidencia de enfermedades, problemas mentales,
participación social, discriminación percibida y satisfacción con la vida) de las per-
sonas de origen latinoamericano residentes en la ciudad de Málaga.

H2: El paso del tiempo de residencia en los latinoamericanos residentes en Málaga,
18 meses, incrementa su ajuste.

H3: El tiempo de residencia previo en Málaga, -1 año/+1 año, afecta positivamente a
la evolución de las variables de adaptación.

2. Metodología

2.1. Participantes

34 personas de origen latinoamericano, 18 hombres y 16 mujeres, residentes en la
ciudad de Málaga. 52.9% hombres/47.1% mujeres, 19-61 años (M=38.74; SD=13.14). El
tiempo medio de residencia en Málaga, encuentro previo, fue 7.24 años (SD=7.1;
Rango=0-21 años). Los criterios de inclusión fueron: residir en la ciudad de Málaga, ser
inmigrante latinoamericano hispanohablante y formar parte de la población en edad
laboral. Y los criterios de exclusión el no cumplimiento de estos últimos requisitos.
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Debido al carácter exploratorio del estudio se consideró que la muestra fuese variada
en términos de origen en el contexto del continente americano, con la particularidad
de que todos los participantes procedieran de países hispanohablantes.

La primera medición de las variables se hizo en mayo-junio de 2016 y 18 meses
después la segunda (Postest). Los participantes se dividieron en dos grupos para
comparar el efecto del tiempo de residencia previo en Málaga: 14 que residían desde
hace menos de doce meses y 20 desde más de un año. La Tabla 1 presenta los par-
ticipantes que completaron las dos fases de investigación.

TABLA 1: País de procedencia y sexo de los participantes que completaron
el estudio

2.2. Instrumentos

Índice de sentido de comunidad (Sense of Community Index SCI-2) (Chavis, Lee y
Acosta 2008). El SC está formado por cuatro componentes (McMillan y Chavis 1986):
membrecía, influencia recíproca, integración y satisfacción de necesidades y cone-
xión emocional compartida. El índice lo forman 24 ítems sobre el barrio de residen-
cia, v.g. Ser miembro de este barrio me hace sentir bien, 6 ítems por componente.
Se utiliza una escala Likert de 4 opciones de respuesta (Nada=1-Totalmente=4). El
índice es muy fiable (α de Cronbach =.94). Esta escala no hace diferencias en función
de la nacionalidad o el origen de los miembros del barrio, y de las potenciales sub-
comunidades que existan, analizando de manera general el sentido de comunidad
de un individuo hacia su comunidad de residencia. Las subescalas también son muy
fiables (coeficientes α de Cronbach: .79-.86). Se calcula una puntuación para cada
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Venezuela 3 1
Cuba 2 2
República Dominicana 1 0
Argentina 3 4
México 1 2
Paraguay 1 2
Bolivia 1 0
Colombia 4 4
Puerto Rico 1 0
Perú 1 0
Chile 0 1

Fuente: elaboración propia (2018).



componente. Esta investigación presentó una adecuada consistencia interna (α): .75
membrecía, .73 influencia recíproca, .83 integración y satisfacción de necesidades y
.80 conexión emocional.

Escala de satisfacción con la vida (Pavot y Diener 1993). Está formada por 5 cues-
tiones, v.g. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal, que se res-
ponden a través de una escala Likert de 7 opciones de respuesta (1“completamente
insatisfecho”-7“completamente satisfecho”). Desarrolla una evaluación global de la
SV del individuo. Las puntuaciones varían entre los 5 y los 35 puntos, donde punta-
jes más altos señalan una mayor SV. Se enfoca en los elementos positivos de las
experiencias individuales de los individuos en vez de centrarse en emociones des-
agradables. La escala original tuvo un α de Cronbach de .87. En esta investigación el
α de Cronbach fue .83.

Cuestionario de enfermedades (incidencia de enfermedades). Es una adaptación
de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012(INE 2013). Contiene 28 problemas de
salud (v.g. Tensión alta, estreñimiento crónico). Se consulta a los participantes si han
padecido alguna de las enfermedades en el último año. A partir de las respuestas
afirmativas se calcula un índice de enfermedades para cada individuo, 0-27 (26. Pro-
blemas de próstata, 27.Problemas de menopausia).

Cuestionario de problemas mentales. Versión en español de Villa, Zuluaga y Res-
trepo (2013) del General Health Questionnaire de Goldberg(GHQ-12). Está formado
por 12 ítems, v.g. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía?, que se contestan
por medio de una escala Likert de 4 alternativas (0-3), donde puntuaciones más
bajas reflejan mayor salud mental. La versión original en español tuvo un α de Cron-
bach de .78. Para este estudio el α de Cronbach fue .84.

Escala de participación social (Speer y Peterson 2000). Es una subescala del cues-
tionario de empowerment de Speer y Peterson (2000) denominada potenciación
conductual. Esta evalúa la participación cívica en diferentes grupos comunitarios y
eventos. Se responden 7 ítems, v.g. He asistido a una reunión para obtener infor-
mación sobre un asunto de mi vecindario, a través de una escala Likert con 5 opcio-
nes (1.Totalmente en desacuerdo- 5. Totalmente de acuerdo). Puntuaciones superio-
res evidencian mayor participación social. La versión original de la escala tuvo un α
de Cronbach de .78, mientras que el α de Cronbach en esta investigación fue de .83.
Se considera que esta es una opción muy recomendable para analizar la participa-
ción social desde un enfoque de desarrollo comunitario (Peterson et al. 2005).

Cuestionario de percepción de discriminación. Instrumento Ad hoc para recoger
situaciones de discriminación percibida por inmigrantes. Está formado por 12 ítems
sobre situaciones de discriminación en el último año (v.g. Buscando trabajo, en un
sitio público). Las cuestiones se responden para cada una de las siguientes posibles
causas de discriminación: Sexo, Etnia/País, Nivel de estudios/Clase Social, Preferen-
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cias Sexuales y Religión. A partir de las respuestas afirmativas se realiza un recuen-
to y se calcula un índice de percepción de discriminación para cada participante.

2.3. Procedimiento

Los participantes se reclutaron a través de procedimientos informales y del mues-
tro de bola de nieve, no existiendo contraprestación económica por su participación.
Estos fueron voluntarios, con consentimiento informado, y una comisión ética inde-
pendiente, *Anonimizado, declaró la idoneidad del protocolo de investigación.

Se utilizó este procedimiento debido a las dificultades tanto de acceso como de
tener compromiso durante los dos encuentros, asegurándose la participación de
informantes implicados en la investigación. Debido al carácter exploratorio del estu-
dio se consideró acertado que la muestra fuese variada en términos de origen en el
contexto del continente americano, con la particularidad de que todos los partici-
pantes procedieran de países hispanohablantes. Lo anterior posibilitó una aproxi-
mación al objeto de estudio, la influencia del sentido de comunidad en la adaptación
de los inmigrantes latinoamericanos, desde una perspectiva amplia. De esta forma,
el tipo de muestreo se considera intencional-opinático.

En el momento inicial (mayo-junio de 2016) 40 latinoamericanos, 20 mujeres y 20
hombres, participaron en dichos encuentros individualizados (aproximadamente de
1 hora de duración). Se contempló que la muestra fuese variada tanto en términos
de temporalidad de residencia (20 personas residentes en el territorio desde hace
menos de un año y 20 residiendo desde más tiempo) como en referencia al lugar de
procedencia y al sexo de las personas entrevistadas (20 hombres y 20 mujeres).

18 meses después se volvió a contactar con los participantes para repetir la cum-
plimentación de los cuestionarios, pudiéndose entrevistar nuevamente a 34 de los
40 participantes iniciales. La mortalidad experimental de la muestra se situó dentro
de las previsiones, estando formada por 6 sujetos que llevaban en el pretest menos
de un año residiendo en Málaga. En unos casos se trasladaron a diferentes zonas de
España y en otros habían regresado a su lugar de origen.

3. Diseño y análisis de datos

Se desarrolla un estudio comparativo prospectivo longitudinal de carácter explo-
ratorio (Montero y León 2007). Dos mediciones, la primera en mayo-junio de
2016(Pretest) y la segunda 18 meses más tarde (Postest). Debido al carácter explo-
ratorio del estudio, y en función del amplio número de variables de adaptación con-
templadas, a excepción del tiempo de residencia previo en la ciudad de Málaga nin-
guna otra variable sociodemográfica fue contemplada en los análisis. En base al



número de participantes se hicieron correlaciones de Spearman para analizar la rela-
ción en ambos momentos temporales entre las dimensiones del SC y las variables
contempladas.

En cada análisis de la relación entre dos variables se analizaron tres correlaciones:
componente de SC y variable de adaptación en el pretest, componente de SC y
variable de adaptación en el postest y componente de SC previo y variable de adap-
tación en el postest. Para poner a prueba la influencia del tiempo de residencia pre-
vio en Málaga, estos análisis se hicieron por separado para los latinoamericanos que
en el pretest residían desde hace menos de un año y para los que vivían desde hace
más tiempo. Se realizó el test Z de Fisher a través de la herramienta Vassar, http:
//vassarstats.net/rdiff.html, comparación de todas las correlaciones, para analizar las
diferencias significativas entre ambos grupos (-1 año/+1 año). Nivel de significación
p<.05. Al haber más de 10 observaciones por cada grupo fue posible examinar la pre-
sencia de diferencias significativas, también en pruebas no paramétricas, entre
ambos grupos (Siegel 1983).

Para analizar la variabilidad intraindividual de los datos a lo largo del tiempo (Pre-
test-postest) se realizó la prueba de los Rangos con signo de Wilcoxon. Se estable-
cieron previamente dos grupos: los que llevaban en el pretest menos de un año resi-
diendo en Málaga(N=14) y los que llevaban más de un año(N=20). Se compararon
dos muestras relacionadas en cada uno de los dos grupos para comprobar si había
diferencias entre ellas y, por tanto, si el tiempo de residencia previo en Málaga (-1
año/+1 año) incidía en el efecto del paso del tiempo(18 meses).

Se utilizó la prueba (U)Mann-Whitney para analizar las diferencias entre los dos
grupos, atendiendo al tiempo de residencia previo, en el pretest y en el postest.

4. Resultados

Con el objetivo de contrastar la primera hipótesis se examinaron las correlacio-
nes entre los cuatro componentes de SC y los indicadores de adaptación en los dos
momentos de medida y para los dos grupos. La Tabla 2 presenta un resumen de
los resultados. De manera complementaria, para analizar las diferencias significa-
tivas entre las respectivas correlaciones de ambos grupos se efectuó el test Z de
Fisher.
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TABLA 2: Correlaciones de las dimensiones de SC y los indicadores de adaptación
biopsicosocial en función del tiempo previo en Málaga

Las correlaciones entre las dimensiones del SC e incidencia de enfermedades, en
ambos grupos, fueron de magnitud leve-moderada. En los latinoamericanos con
menos de un año en Málaga que componen la muestra predominaron las relaciones
negativas, mientras que para los que llevaban más de un año las positivas fueron
mayoritarias. En el colectivo de menor tiempo de residencia en Málaga destacó la
relación entre una mayor conexión emocional y menores niveles de incidencia de
enfermedades en todas las correlaciones posibles para ambos momentos tempora-

NE1 NE2 ME1 ME2 IN1 IN2 CO1 CO2

Menos de un año
Incidencia de enfermedades
(Pretest)

.03 .24 -.19 -.29

Incidencia de enfermedades
(Postest)

.12 .11 -.14 -.08 -.23 .03 -.16 -.13

Problemas mentales (Pretest) -.39 .25 .09 .17
Problemas mentales (Postest) -.50 -.20 .06 -.56* -.13 -.31 -.01 -.36
Participación social (Pretest) -.18 -.25 -.43 -.04
Participación social (Postest) -.41 -.03 -.35 -.01 -.58* -.16 -.36 -.23
Discriminación percibida (Pretest) .02 .27 .28 -.12
Discriminación percibida (Postest) -.33 .10 -.40 .01 -.04 .48 .17 .25
Satisfacción con la vida (Pretest) -.02 .20 .43 .48
Satisfacción con la vida (Postest) .02 -.02 .00 .05 .36 .22 .62* .18

Más de un año
Incidencia de enfermedades
(Pretest)

-.01 -.05 -.07 .19

Incidencia de enfermedades
(Postest)

.17 .03 .23 .33 .05 .23 .23 .08

Problemas mentales (Pretest) -.14 .02 .28 -.19
Problemas mentales (Postest) -.14 -.18 -.11 .03 -.23 -.49* -.40 -.04
Participación social (Pretest) .40 .29 .18 -.01
Participación social (Postest) .48* .60** .29 .36 .43 .36 .13 .55*

Discriminación percibida (Pretest) -.20 -.38 -.31 -.01
Discriminación percibida (Postest) -.16 -.33 -.21 -.22 .23 -.17 -.10 -.26
Satisfacción con la vida (Pretest) .40 .38 .37 -.07
Satisfacción con la vida (Postest) .18 .45* .03 -.03 .29 .40 -.17 .21

**p<.01 *p<.05 Fuente: elaboración propia (2018)

Integración y satisfacción de necesidades pretest (NE1); Integración y satisfacción de necesidades postest
(NE2); Membrecía pretest (ME1); Membrecía postest (ME2); Influencia pretest (IN1); Influencia postest (IN2);
Conexión emocional pretest (CO1); Conexión emocional postest (CO2).



les (Rho=-.29,p>.05 en el postest). El resultado del test Z de Fisher mostró que no exis-
tían diferencias significativas entre las respectivas correlaciones de ambos grupos.

Las relaciones entre problemas mentales y los componentes del SC, generalmen-
te, fueron negativas y moderadas para ambos grupos. Destacó la integración y satis-
facción de necesidades que tuvo una correlación negativa para todas las relaciones
estudiadas en ambos grupos, de mayor magnitud para los participantes que lleva-
ban menos tiempo en Málaga (Rho=-.56,p<.05 en el postest). También, fue significa-
tivo que en el grupo que llevaban menos de un año en Málaga todas las correlacio-
nes entre las medidas del postest fueron negativas; especialmente fuerte para la
membrecía. Se percibe que la relación fue especialmente visible a largo plazo para
los participantes que iniciaron el proceso migratorio recientemente. El test Z de Fis-
her no evidenció diferencias significativas entre ambos grupos.

Con respecto a las dimensiones del SC y participación social, mientras que para los
de menos de un año existió una relación negativa y moderada para los que llevaban
más tiempo en Málaga la relación fue positiva y en términos generales más fuerte.
En el grupo de mayor tiempo destacó la correlación entre integración y satisfacción
de necesidades pretest y participación social posterior(Rho=.48,p<.05) y la relación de
integración social y satisfacción de necesidades sociales(Rho=.60,p<.01) y de cone-
xión emocional(Rho=.55, p<.05) con la participación social en el segundo momento
temporal. El Fisher´s Z test detectó diferencias significativas entre ambos grupos en
la correlación entre integración y satisfacción de necesidades del pretest y participa-
ción social postest(Z=-2.46,p=.0139), entre influencia del pretest y participación social
posterior(Z=-2.90,p=.0037) y entre la conexión emocional del segundo momento tem-
poral y la participación social posterior(Z=-2.46,p=.0139). Se puede entender que en
los participantes la relación entre puntuaciones elevadas en las dimensiones de SC y
los niveles adecuados de participación social tuvo lugar a largo plazo.

En las correlaciones entre discriminación percibida y componentes del SC, para los
sujetos que llevaban más tiempo en Málaga, en términos generales las relaciones fue-
ron negativas y de magnitud leve-moderada. En los recién llegados esta tendencia no
estuvo tan definida, siendo la relación entre la membrecía (Previa) y la discriminación
postest(Rho=-.40,p>.05) la de mayor magnitud. El test Z de Fisher no mostró diferen-
cias significativas entre ambos grupos en función del tiempo de residencia. Esto des-
vela que, en la muestra analizada, la relación entre altos puntajes de SC y reducidos
niveles de discriminación durante el proceso migratorio se dio a largo plazo.

Del análisis de las relaciones entre las dimensiones del SC y la SV se desprende
que en ambos grupos de participantes las correlaciones, normalmente, fueron posi-
tivas y de magnitud moderada-fuerte; salvo para el caso de los latinoamericanos que
llevaban más tiempo en Málaga, donde la correlación entre conexión emocional del
pretest y SV posterior fue negativa y pequeña. En los que llevaban menos tiempo en
Málaga destacaron las relaciones con la conexión emocional(Rho=.62,p<.05 para la
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relación entre conexión emocional previa y SV postest) y en el grupo de mayor tiem-
po de residencia las correlaciones con integración y satisfacción de
necesidades(Rho=.45,p<.05 para la relación en el momento posterior). La prueba de
Fisher´s Z test concluyó que concurrían diferencias significativas entre ambos gru-
pos en la correlación entre conexión emocional del pretest y la SV del segundo
momento temporal(Z=2.29,p=.0220).

Posteriormente, se examinó la diferencia entre el pretest y el postest a través de
la prueba no paramétrica de los Rangos con Signo de Wilcoxon(Segunda hipótesis).
Se establecieron previamente dos grupos: los que llevaban menos de un año resi-
diendo en Málaga(N=14) y los que llevaban más de un año(N=20). En cada uno de
los dos grupos de participantes se realizó la prueba de Wilcoxon para analizar las
diferencias entre el pretest y el postest de cada variable, examinándose si el tiempo
de residencia previo en Málaga incidía en las diferencias(Tercera hipótesis). La Tabla
3 muestra el resumen de los estadísticos en función del tiempo de residencia previo
en Málaga.

En primer lugar, se realizó la prueba T de Wilcoxon para muestras relacionadas
para evaluar el impacto del paso del tiempo en las dimensiones del SC. En el grupo
de personas de origen latinoamericano que llevaba menos de 1 año en Málaga se
apreció entre el pretest y el postest un incremento no significativo en las puntuacio-
nes de los cuatro componentes del sentido de comunidad: integración y satisfacción
de necesidades, membrecía, influencia y conexión emocional. En el grupo de parti-
cipantes que llevaba más de 1 año en Málaga se observó un incremento no signifi-
cativo en integración y satisfacción de necesidades e influencia y un decremento no
significativo en membrecía y conexión emocional.

En los participantes que llevaban menos de un año en Málaga en el momento ini-
cial hubo un incremento no significativo en las puntuaciones de la SV del pretest res-
pecto al encuentro posterior. En este grupo el incremento de la SV fue de .07. La SV
también tuvo un incremento del pretest respecto al encuentro posterior en los que
llevaban más tiempo en Málaga. El incremento en SV fue de .25. Se apreció como el
paso del tiempo fue beneficioso en términos de SV con independencia del tiempo
que llevaran en Málaga.

En incidencia de enfermedades se evidenció un decremento no significativo en las
puntuaciones del pretest en relación al postest de los participantes recién llegados.
El decremento de incidencia de enfermedades se situó en .43. En los que llevaban
más tiempo de residencia en Málaga se observó un decremento no significativo de
incidencia de enfermedades. Para este grupo el decremento fue de .15. Se apreció
como el paso del tiempo fue beneficioso para ambos grupos de participantes para
la disminución de la incidencia de enfermedades, si bien el efecto fue mayor para los
recién llegados.
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TABLA 3: Resumen de estadísticos para el pretest y el postest en función
del tiempo de residencia previo en Málaga
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**p<.01 *p<.05 Fuente: elaboración propia (2018)

Integración y satisfacción de necesidades pretest (NE1); Integración y satisfacción de necesidades postest
(NE2); Membrecía pretest (ME1); Membrecía postest (ME2); Influencia pretest (IN1); Influencia postest (IN2);
Conexión emocional pretest (CO1); Conexión emocional postest (CO2).

Tiempo en

Málaga
Media DT Z1 Z2

Integración y satisfacción de necesidades
(Pretest)

Menos 1 año 2.08 .43
Más 1 año 2.67 .68 -2.81**

Menos 2.5 años 2.27 .51 -.77
Más 2.5 años 2.78 .55 -.70 -2.51*

Membrecía (Pretest) Menos 1 año 1.88 .40
Más 1 año 2.75 .57 -4.01**

Membrecía (Postest) Menos 2.5 años 2.25 .56 -1.82
Más 2.5 años 2.68 .42 -.61 -2.91**

Influencia (Pretest) Menos 1 año 2.01 .38
Más 1 año 2.48 .62 -2.55*

Influencia (Postest) Menos 2.5 años 2.24 .58 -1.54
Más 2.5 años 2.48 .62 -.07 -1.27

Conexión emocional (Pretest) Menos 1 año 2.19 .61
Más 1 año 2.79 .61 -2.67**

Conexión emocional (Postest) Menos 2.5 años 2.30 .52 -.62
Más 2.5 años 2.67 .58 -1.05 -1.78

Satisfacción con la vida (Pretest) Menos 1 año 5.44 1.07
Más 1 año 5.10 .92 -1.37

Satisfacción con la vida (Postest) Menos 2.5 años 5.51 .99 -.31
Más 2.5 años 5.35 1.56 -1.15 -.09

Incidencia de enfermedades (Pretest) Menos 1 año 2.07 2.30
Más 1 año 2.40 2.87 -.29

Incidencia de enfermedades
(Postest)

Menos 2.5 años 1.64 1.78 -1.20
Más 2.5 años 2.25 1.77 -.42 -1.11

Problemas mentales (Pretest) Menos 1 año .78 .39
Más 1 año .96 .41 -1.11

Problemas mentales (Postest) Menos 2.5 años .60 .42 -1.51
Más 2.5 años .80 .68 -1.23 -.79

Participación social (Pretest) Menos 1 año 1.14 .29
Más 1 año 1.99 1.17 -2.29*

Participación social (Postest) Menos 2.5 años 1.30 .55 -.95
Más 2.5 años 2.10 1.03 -.69 -2.49*

Discriminación percibida (Pretest) Menos 1 año .64 1.22
Más 1 año 1.60 1.39 -2.43*

Discriminación percibida (Postest) Menos 2.5 años .64 .84 -.05
Más 2.5 años 1.10 1.62 -1.18 -.38

Integración y satisfacción de necesidades
(Pretest)



En los que llevaban menos de un año en Málaga se observó un decremento no
significativo en las puntuaciones del pretest en referencia al postest en problemas
mentales. En este grupo el decremento de problemas mentales fue de .19. Los par-
ticipantes de mayor tiempo de residencia también tuvieron un decremento no sig-
nificativo en problemas mentales. Este se situó en .17. Se apreció como el paso del
tiempo fue favorable para la disminución de los problemas mentales con indepen-
dencia del tiempo de residencia previo en Málaga.

En participación social se observó un incremento no significativo en las puntua-
ciones del pretest con respecto al postest de los recién llegados. El incremento fue
de .15. En los que llevaban más tiempo en Málaga hubo un incremento no significa-
tivo de la participación social. En este grupo el incremento fue de .12. Se evidenció
como el paso del tiempo fue ventajoso para los participantes en términos de aumen-
to de la participación social con independencia del tiempo previo en Málaga.

Se apreció un mantenimiento de los niveles de discriminación social entre el
encuentro previo y el postest en el grupo de menor tiempo de residencia en Mála-
ga. La discriminación social tuvo un decremento no significativo en los de mayor
tiempo de residencia. En estos participantes el decremento se situó en .50. Se perci-
bió como el paso del tiempo fue beneficioso en términos de disminución de los nive-
les de discriminación social percibida cuando los participantes llevaban un tiempo
considerable en Málaga.

Para analizar las diferencias en función del tiempo de residencia previo tanto en
el pretest como en el postest se utilizó la prueba (U)Mann-Whitney(Ver Tabla 3).

Con respecto al pretest se observaron diferencias estadísticamente significativas
en los cuatro componentes del SC: integración y satisfacción de necesidades, mem-
brecía, influencia y conexión emocional; en participación social y en discriminación
percibida. En SV y en problemas mentales se observaron ciertas diferencias, aunque
no fueron significativas. Mientras que las puntuaciones de las cuatro dimensiones
del SC y de participación social fueron más altas, y por tanto reflejaron una adapta-
ción más favorable, para los sujetos que llevaban más tiempo en Málaga el nivel de
discriminación percibida fue significativamente mayor.

En relación al postest se apreciaron diferencias significativas en integración y
satisfacción de necesidades, membrecía y participación social. En influencia, cone-
xión emocional e incidencia de enfermedades se observaron, aunque no fueron sig-
nificativas, ciertas diferencias. En todas las variables con diferencias significativas
las puntuaciones fueron más altas, y favorables en términos de adaptación, para los
participantes de mayor tiempo de residencia en Málaga.

En términos globales se infiere que el tiempo de residencia previo en Málaga tuvo una
influencia positiva en las variables de adaptación contempladas en los participantes.
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5. Discusión

En el ámbito del Trabajo Social el conocimiento de los procesos psicosociales que
participan en el ajuste de las personas inmigrantes es fundamental para el desarrollo
de intervenciones efectivas (Vázquez, Fernández y Álvarez 2014). Esta investigación
a través de un enfoque multidimensional y longitudinal supone un acercamiento al
proceso de adaptación de los inmigrantes latinoamericanos residentes en la ciudad
de Málaga.

Las dimensiones del SC se han relacionado consistente y favorablemente con el
conjunto de variables de adaptación por lo que se confirma la primera hipótesis de
este estudio (Sagy, Stern y Krakover 1996). De esta forma, a lo largo de la investiga-
ción se manifestó la importancia del desarrollo del SC como elemento favorecedor
en sentido amplio del ajuste biopsicocial en el lugar de acogida (Hombrados-Men-
dieta y López-Espigares 2014; Autores).

Las íntimas relaciones evidenciadas entre SC y las variables de adaptación con-
templadas implican que la potenciación del SC puede ser una opción viable, como
también podría serlo la movilidad social, para mejor la adaptación biopsicosocial de
los inmigrantes. Dicho esto, la estrecha vinculación entre SC, fortalecimiento comu-
nitario y Trabajo Social Comunitario genera un especial interés hacia este enfoque
para la disciplina de Trabajo Social. Especialmente si se tiene en cuenta que el Tra-
bajo Social Comunitario en el territorio español, pese a su evidenciada efectividad,
no ha recibido la misma atención que el trabajo con individuos, familias y grupos
(Pastor y Torralba 2015).

Dicho esto, pese a la cierta relativización de la importancia del SC hacia el barrio en
la sociedad actual se observó que este sigue siendo fundamental para mejorar el bien-
estar y la adaptación de las personas inmigrantes (Ante y Reyes 2016). Las políticas
sociales y los proyectos de intervención social deben implementar iniciativas que
desde el respeto a la diversidad cultural potencien las relaciones interculturales y
afiancen el sentido de comunidad local (Raya-Diez, Ezquerro y Serrano-Martinez 2019).

El SC puede entenderse como un proceso por el que los miembros de la comuni-
dad interactúan y consolidan una identidad con el contexto de convivencia, en
donde la recuperación del Trabajo Social relacional por su capacidad para crear lazos
interpersonales e interculturales es fundamental para facilitar el proceso (Amorocho
y Palacio 2018). Esto implica que los residentes del barrio se incorporen al proceso
de estudio, diagnóstico, intervención y evaluación social, y que la intervención abar-
que diferentes niveles bajo la perspectiva del trabajo en red (Pastor y Torralba 2015).

Los componentes del SC cumplen un papel relevante para cada uno de los indi-
cadores contemplados; apreciándose ciertas diferencias en función de la fase tem-
poral del proceso migratorio. Las diferencias significativas entre ambos grupos,



formados a partir de su tiempo de residencia previo en Málaga, en torno a las
correlaciones entre los componentes del SC y la participación social implicaron
que la relación entre niveles altos en las dimensiones de SC y niveles elevados de
participación social se produjo a largo plazo. Estos resultados reflejan tanto que el
SC es inherente a la participación como que el desarrollo de la participación en la
comunidad es una de las prácticas que implica mayor dificultad y tiempo (Voicu y
Şerban 2012).

Lo anterior se constituye de gran importancia cuando se tiene en cuenta que la par-
ticipación en la comunidad de residencia influye de forma positiva en múltiples aspec-
tos de la vida en comunidad, siendo clave en términos de desarrollo de SC y adapta-
ción biopsicosocial (Baker y Palmer 2006). Dicho esto, la relación negativa entre SC y
participación social de los recién llegados podría considerarse la consecuencia de una
estrategia adaptativa (Berry 2006). Así, este grupo de manera inconsciente podría
estar interesado en tener una mayor participación social en las actividades comunita-
rias para contrarrestar el escaso nivel de SC percibido (Beeri y Saad 2014). Si bien, el
carácter improvisado e incluso forzado de sus iniciativas de participación en la comu-
nidad podrían hacer disminuir el vínculo innato entre SC y participación.

La participación posibilita experiencias comunes y dinámicas de intercambio
entre los miembros de la comunidad de residencia que favorecen a su vez la cons-
trucción de sentido de comunidad hacia el barrio y el ajuste biopsicosocial. En clave
de intervención social el hecho de que las relaciones entre los componentes del SC
y la participación social fueran significativamente diferentes en función del tiempo
de residencia previo en Málaga, más intensas y positivas para los de mayor tiempo,
sugiere que sería relevante fomentar la participación social de los recién llegados.
Esto podría llevarse a cabo a través de iniciativas inherentes al Trabajo Social Comu-
nitario como la puesta en práctica de Presupuestos Participativos, la potenciación de
las relaciones intervecinales e interétnicas a través de centros culturales, la forma-
ción en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el desarrollo
de un ambiente seguro y democrático (Chávez 2018). Todo ello refuerza el plantea-
miento de que la participación ciudadana se constituye como el eje transversal del
Trabajo Social Comunitario (Pastor 2004).

Concretamente, las dimensiones del SC han demostrado estar especialmente
relacionadas con una baja incidencia de enfermedades en los primeros momentos
del hecho migratorio. Se manifiesta que el SC puede ser especialmente útil en los
comienzos del proceso migratorio para contrarrestar el alto estrés de aculturación
(Urzúa, Heredia y Caqueo-Urízar 2016). Por otro lado, puntajes altos en los compo-
nentes del SC se relacionaron con niveles bajos de discriminación percibida en los
latinoamericanos que llevaban más tiempo en Málaga. De esta forma, la relación
beneficiosa entre niveles elevados en las dimensiones del SC y una reducida discri-
minación tuvo lugar a largo plazo (Peterson, Speer y McMillan 2008).
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En ambos grupos existieron relaciones significativas entre unas adecuadas puntua-
ciones en los componentes del SC y unos reducidos niveles de problemas mentales y
entre altos niveles en las dimensiones del SC y una elevada SV. Estos resultados van
en sintonía con otros estudios en donde el SC se relacionó con una elevada SV y
menos problemas mentales (Talò, Mannarini y Rochira 2014). Las diferencias en la
intensidad de la relación entre las dimensiones del SC y problemas mentales de los
participantes manifestaron la multidimensionalidad del constructo y la especificidad
de sus componentes (Sonn 2002). Estos resultados tienen implicaciones importantes
para los/as trabajadores/as sociales en el ámbito comunitario. Así, cualquier iniciativa
de intervención social que se encuentre fundamentada en el desarrollo del sentido de
comunidad hacia el barrio deberá considerar en sus prácticas cada una de sus dimen-
siones y a su vez atender a las consecuencias de sus propias interacciones.

Un hallazgo a tener en cuenta es que en el grupo de mayor tiempo de residencia
la integración y satisfacción de necesidades, en términos generales, es el compo-
nente con las correlaciones más altas con SV y participación social. Sin embargo, en
los recién llegados se manifiesta la especial importancia del resto de los componen-
tes para explicar respectivamente los problemas mentales, la participación social y
la SV. Esto se puede entender como una demostración de que en los primeros ins-
tantes del proceso migratorio los elementos más importantes podrían tener mayor
naturaleza simbólica (Távara y Cueto 2015).

En la fluctuación de las variables a lo largo del tiempo no se encontraron diferen-
cias significativas. El tiempo previo de residencia de los participantes latinoamerica-
nos residentes en la ciudad de Málaga (-1 año/+1 año) para la distancia temporal
entre las respectivas mediciones (18 meses) no tuvo una gran transcendencia en la
evolución de las variables contempladas. Sin embargo, se apreció una evolución
favorable en las variables para ambos grupos (-1 año/+1 año), por lo que se confir-
mó parcialmente la segunda hipótesis. El análisis de las diferencias en función del
tiempo de residencia previo (-1 año/+1 año) tanto en el pretest como en el postest
manifestó que generalmente un mayor tiempo de residencia previo en Málaga tenía
una influencia positiva en las variables de ajuste. Únicamente la discriminación per-
cibida pretest fue significativamente mayor para el grupo de mayor tiempo de resi-
dencia. Esto podría deberse a que los recién llegados todavía no han tenido tiempo
de asimilar las experiencias de discriminación (Cea D`Ancona y Valles 2015).

A lo largo de todo el proceso de intervención los/as profesionales, especialmente
los/as trabajadores/as sociales y los/as psicólogos/as, deben proveer a las personas
inmigrantes de estrategias, v.g. Resiliencia, que les permitan afrontar y superar las
situaciones difíciles y estresantes a las que se vean obligadas a enfrentarse. De la
misma forma, es fundamental que los/as trabajadores/as sociales en el ámbito
comunitario lleven a cabo iniciativas que visibilicen y conciencien a la ciudadanía
sobre las situaciones de discriminación a las que se enfrentan a menudo los inmi-
grantes (Escobar 2019). A largo plazo la combinación de ambas propuestas contri-
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buiría positivamente a la reducción de los niveles de discriminación percibida por
los inmigrantes, especialmente en los de mayor tiempo de residencia en el barrio.

Si bien la variabilidad intraindividual de los datos a lo largo del tiempo (pretest-
postest) no arrojó resultados significativos para ninguno de los dos grupos (-1
año/+1 año) se observaron peculiaridades. Se cumple de manera parcial la tercera
hipótesis, apreciándose que en cierta medida el tiempo de residencia previo en
Málaga (-1 año/+1 año) incidió positivamente en la adaptación. Estos hallazgos tie-
nen implicaciones para la práctica del Trabajo Social, y para el diseño de políticas
públicas, dado que en España los derechos de los inmigrantes están condicionados
en múltiples ocasiones a permisos de residencia, dificultando, cuanto menos para-
dójicamente, la atención de los recién llegados.

De la misma forma, la consideración de que la adaptación de los inmigrantes
mejora en términos generales con el tiempo de residencia contribuye, en cierta
medida, a invisibilizar la necesidad de desarrollar procesos de intervención integra-
les. La noción de desarrollo del SC, en base a su capacidad contrastada para poten-
ciar y acelerar el ajuste, demuestra ser una herramienta estratégica para la inter-
vención social con personas inmigrantes tanto a corto como a largo plazo (Sagy,
Stern y Krakover 1996). En este sentido, se debe resaltar el papel de los/as trabaja-
dores/as sociales para potenciar a través de la intervención a nivel comunitario el en
términos generales efecto positivo del tiempo de residencia en la adaptación de los
inmigrantes. Así, se destaca la importante tarea de los/as trabajadores/as sociales de
cara a acelerar el proceso de desarrollo de sentido de comunidad hacia el barrio y
por tanto la adaptación biopsicosocial de los inmigrantes.

En última instancia, debilidades en la capacitación de los/as trabajadores/as sociales
sobre aspectos legales y competenciales afectan a las intervenciones con inmigrantes,
en ocasiones demasiado orientados a la replicación de la cultura organizativa por
temor a las potenciales consecuencias. Por ello, sería recomendable un mayor peso de
estos contenidos tanto en los planes formativos del Grado en Trabajo Social como en
la propia formación continua de los/as trabajadores/as sociales (Peláez y Sanz 2018).

En próximas investigaciones sería interesante incluir otros grupos de inmigrantes,
permitiendo la propuesta de estrategias de intervención específicas para promover
el SC. De la misma forma, sería beneficioso contemplar otras variables sociodemo-
gráficas como la edad, el sexo o la situación económica. Debido al carácter explora-
torio del estudio, y en función del amplio número de variables de adaptación con-
templadas, a excepción del tiempo de residencia previo en la ciudad de Málaga nin-
guna otra variable sociodemográfica fue incluida en los análisis. La escasez de inves-
tigaciones longitudinales, y las dificultades en relación a la limitación y pérdida de
muestra experimental, demandan poner en valor estos estudios exploratorios por
sus potencialidades para la investigación y la intervención psicosocial con inmi-
grantes. La fundamentación conceptual desarrollada en torno al sentido de comuni-
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dad y su relación teórica con las variables de ajuste contempladas, desde un enfo-
que exploratorio, permiten mejorar el conocimiento sobre el proceso de adaptación
de los inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de Málaga.

6. Conclusiones

Se ha puesto de relieve la complejidad y multifactorialidad del proceso de adap-
tación de las personas inmigrantes al lugar en el que viven. Este estudio mostró la
importancia de fortalecer el SC de los latinoamericanos residentes en la ciudad de
Málaga para su adecuado ajuste biopsicosocial. De la misma forma, resaltó el papel
del Trabajo Social Comunitario para potenciar el en términos generales efecto posi-
tivo del tiempo de residencia en la adaptación de los inmigrantes. Este proceso de
ajuste en base a sus competencias sobre prácticas de desarrollo comunitario tiene
que ser liderado por trabajadores/as sociales. El desarrollo del SC debe situarse
como un objetivo político de primer orden tanto para potenciar las consecuencias
positivas como para inhibir los efectos negativos del proceso migratorio. Así, la pro-
pia National Association of Social Workers ha reconocido la especial importancia de
los/as trabajadores/as sociales para favorecer la consolidación del sentido de comu-
nidad local en los inmigrantes como estrategia clave para aumentar su adaptación
al lugar de residencia (Held, McCabe y Thomas 2018).
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