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La que tienen en sus manos es una obra con-
junta que refleja un interesante intercambio 
de conocimiento entre distintos estudiosos 

que abordan, desde distintas perspectivas, el 
evento que supuso uno de los hitos más influ-
yentes en la historia de la humanidad: la Primera 
Vuelta al Mundo. Se trata de la hazaña dirigida 
en primera instancia por Magallanes y culmina-
da por Elcano, que consistió, en definitiva, en cir-
cunnavegar por primera vez el globo terrestre.
Emulando a los protagonistas de tan noble ha-
zaña, podríamos decir que en estas páginas se 
reúnen unos cuantos aventureros que han de-
cidido difundir aquellos hallazgos que, tras una 
concienzuda navegación por las aguas de la 
academia, les han conducido a un verdadero 
océano de conexiones y repercusiones multila-
terales.
Dejarse atrapar por cada uno de los capítulos de 
este libro y sus expertos autores interdisciplinares 
nos dará una idea aproximada de la realidad 
de las variadísimas e imperecederas consecuen-
cias que tuvo, tiene y tendrá este acontecimien-
to transoceánico.
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PRÓLOGO

La expedición marítima que salió de Sevilla en 1519 resultó ser la que lo-
gró la primera circunnavegación del Globo, cuando uno de sus barcos regresó 
a la misma ciudad, tres años después, en 1522. En sus inicios, tenía como ca-
pitán general a Fernando de Magallanes, portugués de origen, que compar-
tía su autoridad con su «conjunta persona», el castellano Juan de Cartagena. 
Todos estaban al servicio del rey Carlos I de España.

Su propósito era llegar a las islas de la Especiería, es decir, a las islas 
Molucas, en el Sudeste Asiático, en la actual Indonesia. Sin embargo, los 
dos dirigentes mencionados no alcanzaron su objetivo. Por un grave enfren-
tamiento interno, Cartagena fue abandonado en Argentina y nunca más se 
supo de él. Por su parte, Magallanes murió en Filipinas, en una batalla entre 
reyes rivales, sin haber llegado a su destino previsto.

Desde las islas del Sudeste Asiático, la nao Victoria regresó a España, capi-
taneada por el vasco Juan Sebastián Elcano. El éxito de esa expedición fue, sin 
duda, el haber logrado dar la vuelta al mundo, algo que, por cierto, no estaba 
previsto inicialmente, ni entraba en las propuestas de Magallanes al rey, pero 
que, sin embargo, alcanzaron de forma plenamente consciente quienes deci-
dieron seguir navegando hacia el oeste.

Sin la hazaña de Elcano, Magallanes no sería recordado con tanto elogio. 
Y también es cierto que, sin Magallanes y su visión y determinación, Elcano 
nunca habría logrado la circunnavegación, incluso nunca se la hubiera plan-
teado. Magallanes y Elcano, a su vez, deben que conozcamos su historia a los 
escritos firmados por el italiano Antonio Pigafetta, el griego Francisco Albo y 
algunos otros. Todos formaron parte y fueron protagonistas de la misma aven-
tura que hoy nos asombra y nos llena de admiración.

Quinientos años después, queremos celebrar el quinto centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo, desde una perspectiva académica, estudian-
do los hechos y sus consecuencias. Por eso, pusimos en marcha la Cátedra 
Internacional CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo, que es fruto de la co-
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laboración de la Armada Española con la Universidad CEU San Pablo, la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universitat Abat Oliba CEU. Dirigida 
por la profesora María Saavedra, la Cátedra ha realizado actividades en los 
cinco continentes, con el patrocinio de Mapfre y con la colaboración de nu-
merosas entidades.

Como resultado de los trabajos de la Cátedra y de otras instituciones, nace 
este libro, que ofrece visiones y análisis de gran interés.

Felicito a los profesores Rafael Rodríguez-Ponga y Miguel Ángel Barbero 
por la coordinación del libro. Rafael Rodríguez-Ponga es rector de la 
Universitat Abat Oliba CEU, miembro de la ya citada Cátedra y presidente de 
la Asociación Española de Estudios del Pacífico, entidad que ha colaborado 
muy activamente en esta conmemoración. Miguel Ángel Barbero es el direc-
tor de los grados de Educación de la Universitat Abat Oliba CEU y ha tenido 
un papel destacado en las actividades académicas de este quinto centenario.

Con el sugerente título de El viaje que nos unió. Estudios en torno a la Primera 
Vuelta al Mundo, este libro nos ofrece una amplia perspectiva sobre lo que su-
cedió en el siglo XVI y sobre las consecuencias que tuvo, que llegan hasta hoy.

Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera 

Director del Instituto CEU de Estudios Históricos,  
presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU  

y de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU
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1. INTRODUCCIÓN

«La historia de la humanidad es la historia de las migraciones» (Calleja, 
2006, p. 21). Los movimientos humanos no son algo reciente, sino que son 
una constante de la especie humana, que a nivel antropológico tiene como 
rasgo distintivo la capacidad de migrar (Science, 2003). «El ser humano es por 
naturaleza migrante» (Calvo, 2003, p. 32).

Los migrantes van y vienen por distintas razones; a lo largo de la historia 
fueron conquistadores, fueron comerciantes, fueron personas que buscaban 
una vida mejor, etc. (Guia, 2007). Podríamos considerar que «la esperanza 
es el único rasgo que comparten todos los inmigrantes, al menos en las fases 
iniciales de la inmigración» (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003, p. 209). 
En este sentido, si bien la Primera Vuelta al Mundo no puede considerarse 
propiamente un movimiento migratorio, los navegantes comparten motivos y 
características de las personas que deciden migrar.

En el contexto español, los flujos migratorios han ocasionado diversos 
cambios sociales que han repercutido en la organización de nuestra sociedad 
y en aspectos culturales palpables en el sistema educativo. De hecho, «la in-
migración es el fenómeno social, económico y cultural más importante que 
ha tenido lugar en España en los últimos años» (Calleja, 2006, p. 11). Es en 
la escuela donde coinciden niños de familias autóctonas y niños de familias 
migrantes y, a partir de esta convivencia, lo que promueva la escuela podrá re-
percutir positiva o negativamente en la integración de las familias migrantes. 
«Lo que se está poniendo de relieve es que la escuela constituye un importan-
te soporte para avanzar en la integración social de las familias inmigrantes» 
(Santos y Lorenzo, 2012, p. 132).

El presente capítulo presenta una perspectiva histórico-antropológica de 
las migraciones y analiza las causas, los aspectos psicológicos y socioculturales, 
y los retos y factores determinantes de las migraciones, con el objetivo final de 
poder ayudar a trazar, desde el ámbito educativo, trayectorias resilientes en 
hijos de familias migrantes que se encuentren en último ciclo de Educación 
Primaria.
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2.  FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA MIGRACIÓN

La migración, entendida como desplazamiento de un contexto geográfico 
a otro con la finalidad de morar en él, es ciertamente un fenómeno que pue-
de encontrarse en el mundo animal. Por esta razón, no sorprende que la pri-
mera acepción del término, tal como puede leerse en el diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua sea el de «viaje periódico de las aves, peces 
u otros animales migratorios» (RAE, 2022, definición 1). En efecto, sabido es 
que existen especies animales que se trasladan temporal o permanentemente 
de los lugares en los que viven a otros, en búsqueda de condiciones más ade-
cuadas para subsistir.

Igualmente, sabido y fácilmente comprobable es que el fenómeno de las 
migraciones también ha caracterizado la historia humana, desde sus más tem-
pranos comienzo hasta nuestros días.

La historia de la especie humana es una historia de migraciones. Nuestros 
antecesores más antiguos se encuentran en África y desde allí migraron 
por todo el mundo, unos hacia Asia, y des de allí, bien caminando por el 
estrecho de Bering, o bien con pequeñas embarcaciones, llegaron a Amé-
rica, y otros hacia Europa. La especie humana ha sido nómada, migrante 
profesional, durante la mayor parte de su existencia […]. Así, en nuestra 
historia como humanos, podemos encontrar pueblos que fueron nómadas 
en territorios reducidos y otros que migraron distancias increíbles huyendo 
de pueblos vecinos más belicosos o con el objetivo de conquistar mejores 
territorios y formar un imperio. (Guia, 2007, p. 11)

Sin embargo, aunque el hecho sea el mismo, no siempre lo son ni sus pre-
supuestos, ni sus causas, por las razones que se indicarán en el presente epí-
grafe, que tiene como objetivo estudiar la fundamentación antropológica de 
las migraciones humanas. Para una más completa comprensión de estas últi-
mas, ayudará la consideración en paralelo de los fundamentos de las migra-
ciones animales y de las del hombre.

La observación de la conducta animal y humana revela que tanto el animal 
como el hombre están dotados de conocimiento sensible. Ambos poseen sen-
tidos externos —la vista, el oído, el olfato, etc.— que les permiten conocer las 
cualidades sensibles concretas de los cuerpos —también concretos—: su color, 
su sonido, su olor, etc. Además, encontramos en el animal y en el hombre fe-
nómenos como las imágenes de lo actualmente no percibido por los sentidos 
externos, o los recuerdos de lo ya percibido por estos, que conducen a con-
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cluir la existencia en ambos de otras facultades de naturaleza sensible —pues 
su objeto es siempre concreto— que se suelen denominar sentidos internos.

Entre los sentidos internos, conviene destacar la denominada —según al-
guna escuela filosófica— estimativa. Por la estimativa —que, en el hombre, por 
las especificidades que presenta en virtud de su relación con la inteligencia 
humana, se conoce como cogitativa—, el animal y el hombre perciben el peli-
gro o la utilidad. Ni el peligro ni la utilidad son cualidades sensibles, objeto de 
sentidos externos; de ahí la necesidad de concluir la existencia de este sentido 
interno, que constituye el elemento cognitivo del instinto.

El animal emigra por el peligro que supondría permanecer en algu-
nos contextos geográficos —por falta de alimento, por razones climáticas u 
otras— e, instintivamente, se dirige hacia lugares en los que, en cambio, per-
cibe el cese del peligro y la utilidad del nuevo entorno, a efectos de vivir. Estas 
conductas, que podrían sugerir la presencia en el animal de una suerte de 
inteligencia, en realidad se explican suficientemente recurriendo a las facul-
tades cognitivas indicadas y a las tendencias que de ellas surgen. Es más, el 
fenómeno de las migraciones animales es, por sí mismo, una prueba de la 
ausencia de inteligencia en el animal, atestiguada por el hecho de que es in-
capaz de adaptarse o de adaptar las condiciones del ambiente en el que vive a 
sus necesidades vitales.

El hombre, en cambio, más allá de percibir sensiblemente el peligro o la 
utilidad existente en el lugar en el que vive, es capaz de conocerlos intelec-
tualmente, considerarlos por su inteligencia, deliberar y elegir entre posibles 
diversas opciones acerca de la posibilidad de evitar el peligro o beneficiarse de 
la utilidad de lo que conoce. En muchas ocasiones, a diferencia del animal, se 
ha adaptado o ha adaptado el contexto en el que se ha encontrado, a lo que 
ha requerido para vivir:

En los poco más de 100.000 años que llevamos fuera de nuestra cuna afri-
cana, los Homo sapiens sapiens hemos sido capaces de adaptarnos a todos 
los hábitats del planeta tierra, por extremos que fueran […]. En apenas 
unas 7.500 generaciones, hemos demostrado nuestra gran capacidad para 
emigrar adaptándonos a todo tipo de entornos. (Achotegui, 2017, p. 17)

El ser humano ha podido encontrar la cura para enfermedades, sobrevivir 
a cambios climáticos, idear técnicas de producción de alimentos que permi-
tieran satisfacer necesidades alimentarias a gran escala, y desarrollar la tecno-
logía suficiente para vivir en lugares inhóspitos, incluso alejados del planeta 
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Tierra. En otras ocasiones, ha buscado alternativas razonables al lugar en el 
que ha vivido, emigrando a otro. Esta búsqueda de alternativas es la que nos 
interesa analizar más detenidamente.

Se ha señalado que «el hombre es el ser vivo más migrante del planeta y en 
sus orígenes evolutivos pronto se extendió por toda la Tierra» (Calvo, 2003, 
p. 33). El hecho de que el hombre, desde su presencia en el mundo, haya mi-
grado siempre y se haya extendido por toda la Tierra, permite colegir que la 
condición migratoria del hombre se deriva de su naturaleza, pues, de lo con-
trario, no se trataría de un fenómeno tan presente en las sociedades de todos 
los tiempos y de forma tan generalizada.

En esta condición estriba, a nuestro entender, la tendencia del hombre 
al logro de la propia perfección —tendencia común a todos los entes, pero 
que en el hombre asume una dimensión particular, por la modalidad en que 
se realiza, que es conforme a su naturaleza racional—. La perfección del ser 
humano exige, pues, una serie de condiciones de diverso tipo, que incluyen, 
pero las superan, las necesidades básicas que se derivan de su ser animal. 
Requiere alimento, refugio de las inclemencias climáticas, un lugar fácilmen-
te habitable, la ausencia de guerras, persecuciones, enfermedades, un contex-
to adecuado para la educación de los hijos, un trabajo digno, etc.

Y busca crear estas condiciones ahí donde se encuentra o también en luga-
res que aprecia como más adecuados para su consecución. De ahí que el hom-
bre haya migrado, y que las razones que explican la opción por migrar no solo 
hayan obedecido a situaciones de peligro para el propio hombre y su familia, 
sino también a la búsqueda de un futuro que se ha estimado mejor que el real 
o previsible en el lugar de origen.

Ahora bien, el migrante, como todo ser humano, procede de una socie-
dad y necesita integrarse en otra para hallar, en ella y a través de ella, la men-
cionada perfección. En efecto, el hombre, siendo indigente por naturaleza, a 
diferencia de otros animales, no está dotado de sentidos e instintos que, por 
sí solos y de forma aislada, le permitan sobrevivir. En cambio, posee la razón, 
que le lleva a comprender la conveniencia de vivir junto a otros hombres, en 
sociedad. En este sentido, Tomás de Aquino afirma:

Es propio al hombre el ser animal social y político, que vive entre la muche-
dumbre, más que todos los otros animales; lo cual declaran las necesidades 
que naturalmente tiene. Porque a ellos la naturaleza le preparó el mante-
nimiento, el vestido de sus pelos, la defensa de los dientes, cuernos y uñas, 
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o a lo menos la velocidad para huir, y el hombre, empero, no recibió de 
la naturaleza ninguna de estas cosas, mas en su lugar le fue dada la razón, 
para que mediante ella, con el trabajo de sus manos, lo pudiese buscar 
todo; a lo cual un hombre solo no basta, porque de por sí no puede pasar 
la vida suficientemente; y así, decimos le es natural vivir en compañía de 
muchos. (Aquino, 2004, p. 894)

Estas consideraciones sugieren algunas reflexiones acerca de las implicacio-
nes de las migraciones que tal vez vayan más allá del propósito de estas primeras 
páginas y sean propias de las que siguen. El traslado a un lugar que se considera 
mejor para vivir tiene ciertamente consecuencias no siempre positivas.

Por una parte, la sociedad de destino del que emigre, eventualmente, se 
beneficiará de sus contribuciones, de sus aportaciones originales:

Todas las sociedades humanas están en movimiento perpetuo y tienen una 
constitución plural, es decir, están formadas por las aportaciones de perso-
nas nacidas en lugares muy lejanos que llegan temporal o permanentemen-
te a un territorio. (Guia, 2007, p. 9)

Pero, a la vez, de estas mismas contribuciones se verá privada la sociedad 
de origen. Por otra, el abandono del propio lugar de origen, incluso supo-
niendo que no sea consecuencia de causas traumáticas (guerras, persecucio-
nes, etc.), puede en ocasiones entrañar riesgos para la estabilidad psíquica del 
migrante, que abandona una cultura, unas amistades, parte de su familia —en 
el mejor de los casos—, unas costumbres, para integrarse en un contexto cul-
tural —en principio— nuevo y ajeno.

Dado que descendemos de seres que han emigrado con éxito a lo largo del 
proceso evolutivo y poseemos grandes capacidades de adaptación, se consi-
dera que la migración no es en sí misma una causa de trastorno psíquico, 
sino que es un factor de riesgo para la salud mental. (Achotegui, 2017, p. 17)

Antes de analizar en mayor profundidad algunos de estos retos y riesgos, 
conviene conocer cuáles son las principales causas de las migraciones de hoy.

3. CAUSAS DE LAS MIGRACIONES

En el caso de que la migración sea voluntaria, lo primero que debemos 
preguntarnos es por qué el emigrante decide emprender el viaje. Según 
Sánchez (2005),
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la emigración está motivada fundamentalmente por dos tipos de factores: 
los macroestructurales, es decir económicos, políticos, conflictos bélicos, la 
globalización o la influencia de los medios de comunicación, y los microes-
tructurales, como la presión de la familia-economía familiar precaria— y la 
existencia de las redes sociofamiliares en el país destino-que actúan como 
un efecto llamada, pues reducen el costo de los desplazamientos— y la 
incorporación de los nuevos inmigrantes procedentes del mismo sitio de 
origen. (p. 273)

En la mayoría de las ocasiones, las personas migran por necesidad, para 
sobrevivir o buscar mejores oportunidades laborales y, por consiguiente, vita-
les. De acuerdo con Guia (2007), «la distribución desigual de la riqueza en-
tre los países del mundo es la mayor fuente de inmigración» (p. 16) 2. Es esta 
desigualdad de oportunidades entre países una de las principales causas del 
gran número de migraciones que se producen. No obstante, aunque existie-
ran similares condiciones económicas y vitales entre naciones, las migraciones 
no desaparecerían. Pese a que, según Guia (2007), en condiciones vitales fa-
vorables, la mayor parte de las personas prefiere mantenerse en su lugar de 
nacimiento 3,

siempre habría gente que querría probar a vivir en lugares diferentes, que 
se enamoraría de una persona de otro país y desearía irse a vivir allí con él o 
ella, que querría estudiar en el extranjero o que preferiría un clima mejor 
al del lugar en el que nació. Hay miles de razones por las que mucha gente 
continuaría emigrando en un mundo mejor repartido. (p. 13)

En este sentido, no son solamente las causas o motivos externos o con-
textuales los que determinan un movimiento migratorio, sino que también 
ejercen una gran influencia las características personales de cada uno. Ante 
una misma situación vital, sea buena o mala, habrá gente que decida migrar y 
gente que decida quedarse, y los primeros no son mayoría. «Por regla general, 
para las personas que migran, la inmigración supone conseguir unas ventajas 
importantes […]. Aunque la inmigración sea un proceso muy estresante, para 
muchos, merece el sacrificio que supone» (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 
2003, p. 23). Si pensamos en los movimientos humanos, en viajes y migracio-
nes, siempre hay una búsqueda de algo nuevo o mejor, un deseo de ser y saber, 

2  «El 20% de la humanidad disfruta del 80% de los recursos de la tierra, es decir, el 
80% de los habitantes del mundo poseen el 20% de la riqueza mundial» (Calvo, 2003, p. 21).

3  «La gran mayoría de la gente vive y querría seguir viviendo allí donde tiene un traba-
jo, conoce la lengua, la gente, las costumbres, allí donde tiene familia y han nacido sus hijos e 
hijas» (Guia, 2007, p. 14).
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de descubrimiento y enriquecimiento, motivo que podría relacionarse con la 
Primera Vuelta al Mundo.

No obstante, esta posible oportunidad de desarrollo personal no está 
exenta de tensiones y estrés, lo que conlleva una serie de consecuencias psico-
lógicas y sociales para la persona que decide migrar y para su grupo familiar.

4. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIOCULTURALES DE LAS 
MIGRACIONES

Independientemente del motivo de una migración, ya hemos argumenta-
do que la esperanza es algo que mueve a la persona que decide migrar. Por 
otro lado, todo intento de una búsqueda de algo mejor viene acompañado de 
renuncias y esfuerzo por parte del migrante 4. Según Suárez-Orozco y Suárez-
Orozco (2003), la investigación científica social indica que las transiciones vita-
les —cambios de trabajo, traslados, rupturas— pueden desencadenar muy di-
versas reacciones físicas y mentales. «La parte problemática de la migración, su 
lado oscuro, se denomina estrés o duelo migratorio» (Achotegui, 2017, p. 15).

4.1.  Duelo migratorio

El concepto de duelo migratorio hace referencia a la pérdida que sufren las 
personas que se ven abocadas a abandonar su país y migrar a otro para buscar 
un futuro mejor. Se aplica a situaciones de migración motivadas por cualquier 
naturaleza e implica tanto los problemas propios del proceso migratorio como 
la pérdida significativa de su tierra de origen y sus seres queridos (González 
Calvo, 2005). Igualmente, cuando el migrante llega a su lugar de destino, 
debe hacer frente a las circunstancias que envuelven su nueva situación vital y 
se ve desprovisto, en ocasiones, de las adecuadas competencias culturales y de 
los apoyos sociales que podría tener en su lugar de origen (Suárez-Orozco y 
Suárez-Orozco, 2003).

Achotegui (2017) define las características del duelo migratorio. A conti-
nuación, se describen algunas de ellas. En primer lugar, se trata de un duelo 

4  «La experiencia de tenerte que ir del lugar en el que naciste, en el que muchas veces 
dejas a parte de tu familia; el tener que abandonar el paisaje de tu infancia, el clima, los olores, 
las formas de vivir la vida…, es un cambio muy duro, que solo perciben en todos sus detalles los 
que han tenido que salir de su tierra para buscar trabajo» (Calleja, 2006, p. 49).
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parcial, no por pérdida sino por separación en el tiempo y en el espacio del lu-
gar de origen. Además, es un duelo recurrente puesto que el lugar de origen 
no se pierde, está siempre ahí, y cualquier contacto puede reavivar la nostal-
gia. No obstante, en el caso de que el migrante pudiera regresar, ese regreso 
supondría «una nueva migración. Nunca se vuelve, siempre se va. Durante el 
tiempo vivido en la migración, el inmigrante y el país de origen han cambia-
do» (Achotegui, 2017, p. 20). El duelo migratorio también lo viven las perso-
nas que se quedan en el país de origen, separadas de su ser querido, que ha 
decidido migrar.

También es un duelo por el que el migrante cambia su identidad al cons-
truir una nueva, porque «nadie permanece igual tras emigrar» (Achotegui, 
2017, p. 20). Otra de las características del duelo migratorio es que provoca sen-
timientos de ambivalencia. La persona que migra, continuamente lleva a cabo 
una comparación entre ambos lugares: su lugar de origen y su lugar de destino. 
Sin embargo, esta comparación no se fundamenta en dos realidades objetivas 
empíricamente contrastables, sino que está influenciada por la selectividad de 
la memoria. Por un lado, hay vínculos tanto con el lugar de origen como con el 
país de acogida, pero el migrante también podría tener queja de ambos lugares.

Finalmente, el autor indica que el duelo migratorio es un duelo múltiple 
porque es un duelo que puede darse por la familia y los seres queridos, la 
lengua, la cultura, la tierra —paisaje, colores, olores, luminosidad, temperatu-
ra,etc.—, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos.

Si bien la gestión de este duelo puede ser compleja para una persona adul-
ta que decide migrar —por el motivo que sea—, el reto puede ser todavía más 
complicado para los hijos de familias migrantes. A continuación, abordare-
mos esta casuística.

5. RETOS DE FAMILIAS MIGRANTES E HIJOS DE FAMILIAS 
MIGRANTES

Los hijos de familias migrantes experimentan «un particular conjunto de 
cambios que tiene efectos imperecederos en su desarrollo» (Suárez-Orozco y 
Suárez-Orozco, 2003, p. 120) y deben enfrentarse a una serie de retos.

«Emigrar es más que simplemente moverse de un lugar a otro, es un acto 
que afecta profundamente al individuo, a la familia» (Sayed-Ahmad, 2009, pp. 
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273-274) 5. Cuando los padres deciden migrar, no solamente están cambiando 
el rumbo de sus vidas, sino también el de la vida de sus hijos e hijas. De hecho, 
a menudo «se constata que los hijos de inmigrantes viven un duelo migratorio 
aún más complejo que el de sus padres» (Achotegui, 2017, p. 85); asimismo, 
muchas veces «sufren las consecuencias del estrés que viven sus padres y la au-
sencia de la familia extensa» (Achotegui, 2017, p. 30).

Estos niños, que, en muchos casos, se encuentran divididos entre dos cul-
turas —la de sus padres y la del país de acogida—, deberán elaborar su «pro-
pio proceso de adaptación» (Achotegui, 2017, p. 20).

Las tradiciones y las normas culturales ayudan a enraizar la existencia, 
al ofrecer una seguridad social. «La cultura nos proporciona modelos para 
comprender la experiencia y para ordenar los significados» (Suárez-Orozco 
y Suárez-Orozco, 2003, p. 157). Sin embargo, los hijos de familias migrantes 
«crecen entre dos culturas —la de sus padres y la del país de acogida— que 
muchas veces están en conflicto» (Achotegui, 2017, p. 30). Ante esta encru-
cijada, es probable que se despierte una ambivalencia emocional y una lucha 
por el mantenimiento de lo esencial de la propia identidad. «En casa hay una 
lengua, unas normas morales, una cultura y unas tradiciones, y fuera, en la 
escuela, el instituto o la universidad, en la calle o en el trabajo, otras» (Guia, 
2007, p. 103). En algunos casos, los hijos de familias migrantes se muestran 
reacios a utilizar su lengua materna y se identifican únicamente con la cultura 
dominante, llegándose a avergonzar de sus padres y raíces. En otras ocasiones, 
«adoptan una postura de oposición activa contra la generalidad de la socie-
dad […] construyen sus identidades en torno al rechazo de las instituciones 
de la cultura dominante» (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003, p. 184). Es 
probable que los niños de menor edad, por una ausencia de identidad de base 
fuerte, sufran una más intensa ambivalencia. Por otro lado, los adolescentes 
podrían padecer una doble crisis de identidad, una de desarraigo a la cultura 
de su punto de origen y otra de rechazo al nuevo lugar.

La interrupción de su proyecto vital en el país de origen, la carencia de una 
‘pandilla’ de semejantes bien definida, la ausencia de proyecto migratorio 
propio, al mismo tiempo que las posibles actitudes negativas de la sociedad 
de asentamiento y las dificultades de promoción cultural, educativa, social 

5  «La inmigración, una decisión vital fundamental, tiene importantes consecuencias 
psicológicas y sociales para el individuo y para el grupo familiar» (Suárez-Orozco y Suárez-
Orozco, 2003, p.43).
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y laboral, son factores que podrían entorpecer su proceso de adaptación. 
(Sayed-Ahmad, 2009, p. 280)

Ahora bien, es posible desarrollar un estilo adaptativo entre estos dos ex-
tremos de oposición y huida étnica que resulte en una serie de competencias 
multiculturales y multilingüísticas, y, en consecuencia, una capacidad de des-
envolverse en varios contextos sociales y culturales que permitirá a los hijos 
de familias migrantes «alcanzar elevados niveles de madurez y de felicidad» 
(Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003, pp. 199-200).

El primer reto que se encuentran los hijos de familias migrantes es la au-
sencia de un proyecto migratorio propio. Puede que los padres hayan tomado 
la decisión de migrar, con esperanzas y deseos de encontrar un lugar mejor, 
pero los niños, quieran o no quieran, se ven obligados a cambiar su residencia.

Al llegar al nuevo destino, con frecuencia tienen que hacer frente a obstá-
culos lingüísticos y barreras culturales. Estos aspectos influirán notablemente 
en su proceso de aprendizaje, ya que el no conocimiento de la lengua vehicu-
lar de enseñanza dificultará la adquisición de conceptos. En relación a este 
punto, otro reto al que pueden enfrentarse es el de las dificultades académicas 
y, en el peor de los casos, el fracaso escolar. Como indican Santos y Lorenzo 
(2012), los niños llegan de «países muy diversos, con sistemas educativos muy 
distintos al español, al que llegan, frecuentemente, con el curso escolar ini-
ciado y sin hablar las lenguas vehiculares de enseñanza» (p. 118). Además, un 
desconocimiento cultural del lugar puede conducir al aislamiento y la margi-
nación. En ocasiones, padres e hijos se convertirán en víctimas de la discrimi-
nación y de la exclusión social. En un contexto de rechazo y marginación, el 
duelo se prolongará a través de generaciones y los procesos de integración e 
interculturalidad serán más complicados (Achotegui, 2017).

Otro desafío importante al que hacer frente es el cambio de rol familiar. 
Normalmente, los padres actúan como guías de sus hijos, a quienes ayudan a 
que se orienten de forma competente en la vida. Sin embargo, al carecer del 
mapa de la experiencia de la nueva cultura, «los padres inmigrantes tienen me-
nos capacidad para poder orientar a los hijos con objeto de que se desenvuel-
van en medio de las corrientes de una sociedad compleja» (Suárez-Orozco y 
Suárez-Orozco, 2003, pp. 157-158). Además, muchas veces, los hijos actuarán 
como mediadores lingüísticos y culturales.

Cuando la confusión de roles es excesiva, cuando las guías culturales son 
insuficientes y cuando se produce una disonancia y un conflicto culturales, 
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al adolescente puede resultarle difícil desarrollar un sentido de identidad 
flexible y adaptativo. (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003, p. 162)

El migrante carente de sensación de competencia, control y pertenen-
cia a un grupo puede desarrollar sentimientos de miedo, inseguridad y baja 
autoestima.

Fundamentales para paliar estos riesgos serán no solo la capacidad de in-
tegración del migrante, sino también la capacidad de acogida de la sociedad 
de destino:

Cuando un forastero resida, en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero 
que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y le 
amaréis como a ti mismo; forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 
(Cantera e Iglesias, 2000; Biblia, Lv 19, 33-34)

6.  LA ACOGIDA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA EL FOMENTO DE UNA TRAYECTORIA 
RESILIENTE

Que el migrante sea capaz de elaborar el duelo migratorio y adaptarse co-
rrectamente a su nuevo destino dependerá en un primer momento de él mis-
mo y, en el caso de los niños, se verá notablemente influido también por «el 
grado de elaboración del duelo migratorio de los padres» (Achotegui, 2017, 
p. 86). No obstante, este proceso será más o menos simple dependiendo de 
cómo se le acoja en el nuevo destino. Puesto que «el proceso de adaptación 
es un proceso dinámico y bilateral» (Sayed-Ahmad, 2009, p. 276), la acogida 
desempeña un papel crítico.

No se acoge de la misma forma a una persona a la que abres la puerta de 
tu casa e invitas a pasar, que a una persona a la que recibes con un portazo 
y luego dejas una ventana entreabierta para que se cuele, a sabiendas de 
que si entra te puede acabar siendo de alguna utilidad. (Checa y Olmos, 
2009, p. 16)

De acuerdo con Calleja (2006), «la integración debe empezar en la escue-
la» (p. 31), espacio idóneo en el que confluyen niños con múltiples diferen-
cias individuales, familiares, sociales, culturales y lingüísticas. Con el objetivo 
de evitar que las diferencias sean motivo de discriminación y de favorecer la 
integración y el fomento de la resiliencia, exponemos a continuación una pro-
puesta socioeducativa para alumnos de Educación Primaria fundamentada en 
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cuatro pilares principales: educación intercultural, participación familiar, tu-
tores de resiliencia y sentido del humor.

6.1.  Propuesta socioeducativa: ‘Trayectorias resilientes’

Es habitual que las escuelas cuenten con un plan de acogida, un documento 
en el que se recogen una serie de actuaciones, estrategias y medidas para faci-
litar la incorporación en el centro de alumnos migrantes. No obstante, en la 
mayor parte de los casos, este plan está pensado únicamente para el alumnado 
recién llegado a la zona y rara vez contempla acciones enfocadas al alumnado 
autóctono que, sin embargo, es el que tiene la misión de acoger.

Es por este motivo que el objetivo de nuestra propuesta, enmarcada en 
la Fase 3 del proyecto ANDREIA «Fomento de la resiliencia en la educación 
primaria: innovación y formación continua del profesorado» 6, es facilitar la 
integración y el desarrollo de la resiliencia de los hijos de familias migrantes 
mediante una buena acogida.

El término resiliencia proviene etimológicamente «del latín resilio que sig-
nifica volver atrás, volver de un salto, rebotar, saltar hacia atrás, ser repelido o 
resurgir» (Forés y Grané, 2011, p. 27). Su uso en español derivó del ámbito de 
la ingeniería mecánica y de la tecnología, en los que describe la capacidad de 
un material para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación 
a la que había estado sometido (RAE, 2022). Si bien en este ámbito hace refe-
rencia a la elasticidad, en las ciencias sociales es un constructo complejo, con-
formado por múltiples componentes (Corti et al., 2022). A lo largo de las últi-
mas décadas, diversas investigaciones (Kazmierczak, 2016) se interesaron por 
analizar los factores que estimulan la resiliencia, considerando que las perso-
nas pueden aprender y desarrollar estas habilidades si se activa este proceso.

Por lo tanto, la resiliencia puede ser entendida como una capacidad o pro-
ceso para enfrentarse a una adversidad, superarla y obtener un crecimiento 
positivo (Rubio y Puig, 2015) que permita poder desarrollarse satisfactoria-
mente y proyectarse en el futuro.

6  Proyecto ANDREIA «Fomento de la resiliencia en la educación primaria: innovación 
y formación continua del profesorado» (PID2019-111032RB-I00), financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación de España y desarrollado por el grupo de investigación consolidado 
TRIVIUM «Familia, Educación y Escuela Inclusiva» (2017 SGR 808), creado en la Universitat 
Abat Oliba CEU (CEU Universities) de Barcelona.
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Si bien es cierto que, antropológicamente hablando, estamos perfecta-
mente capacitados para ser resilientes (Signes, 2017), el fomento de la resi-
liencia es un proceso dinámico que dependerá de la persona, del entorno y 
especialmente de las relaciones que las personas establezcan con su medio. De 
este modo, la resiliencia puede desarrollarse y promoverse desde la familia, la 
escuela y la comunidad. Para construir la resiliencia de los alumnos migrantes, 
exponemos a continuación los pilares en los que se basa nuestra propuesta.

6.1.1.  Educación intercultural

El primer pilar es el de la educación intercultural, una educación que be-
neficie a migrantes y autóctonos.

No siempre es un conocimiento innato el saber cómo acoger a un re-
cién llegado, por lo que es un aspecto que debe enseñarse al alumnado lo-
cal. Asimismo, se trata de comparar y contrastar las características comunes 
y las peculiaridades para encontrar también en las diferencias un punto de 
enriquecimiento mutuo. Al partir de la diversidad cultural, puede favorecer-
se el intercambio, la intercomunicación y la interrelación entre las personas. 
Pretende fomentarse el enriquecimiento cultural, la visión positiva de la diver-
sidad, la mejora del clima social, el fomento de actitudes de solidaridad y de 
convivencia, la tolerancia activa y el diálogo abierto.

La estructuración cooperativa de las actividades de aprendizaje favorece la 
estima de la diversidad y la heterogeneidad. No se trata solo de educar en 
y para la tolerancia, sino de remarcar el valor intrínseco y la riqueza que 
encierra la diversidad humana y cultural. (Santos, Lorenzo y Priegue, 2012, 
p. 94)

A modo de ejemplo concreto de actuación, proponemos la utilización 
de un juego como herramienta de aprendizaje en clase de lengua o tutoría  
—preferentemente un juego que sea de interés del alumnado, que puede ser 
tanto de tablero, como de rol, o de cartas, etc.—. Una vez elegido o inventado 
el juego, se trataría de conocer el nombre de sus elementos —piezas, cartas, 
roles, etc.— y tácticas en distintos países y/o lenguas. También se puede com-
partir juegos autóctonos de distintos orígenes. Poder compartir un interés co-
mún o conocer algo tan motivador como un juego desde la perspectiva de 
otra cultura/idioma es una oportunidad potencial de aprendizaje intercul-
tural que permite que el alumnado se sienta reconocido y valorado por sus 
conocimientos e intereses.
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Otro ejemplo de actuación podría ser el fomento de programas de inter-
cambio con otros países o una propuesta comunicativa de intercambio de co-
rrespondencias. La actividad puede centrarse en el envío de cartas en una 
clara inmersión histórica utilizando como telón de fondo un viaje en el tiempo o 
puede aprovecharse los medios comunicativos actuales para la comunicación 
virtual. De esta manera lo que se pretende es que el alumnado conozca la rea-
lidad de jóvenes de su misma edad en otros entornos culturales, que comparta 
también la suya, y que reconozca la importancia del conocimiento y el diálogo 
intercultural.

6.1.2.  Participación familiar

La escuela es el lugar por excelencia en el que los alumnos migrantes se 
ven inmersos en la nueva lengua y cultura. También

es a través de los centros educativos como muchas familias inmigrantes 
adquieren, refuerzan, e incluso consolidan lazos comunitarios de notable 
alcance para su proyección relacional, más allá de sus marcos de interac-
ción y socialización naturales con amigos y personas de idéntico origen o 
procedencia. Lo cual contribuye, no pocas veces, a evitar riesgos de gueti-
zación cultural. (Santos y Lorenzo, 2012, p. 124)

Por un lado, «el proceso de integración escolar de los niños y niñas de 
familias inmigrantes está mediado por la efectividad de la relación y partici-
pación de la familia en la vida del centro educativo» (Lorenzo et al., 2009). 
Por otro lado, si los padres no se integran en la nueva sociedad, es difícil que 
lo hagan sus hijos, y la escuela puede influir positivamente en el proceso de 
acomodación de las familias. Por lo tanto, es evidente la necesidad de que las 
familias de todos los estudiantes, sean autóctonos o migrantes, participen de 
la vida escolar, lo que es un reto en nuestros tiempos debido a las responsabili-
dades laborales y familiares de padres y madres.

Algunas acciones concretas que se podrían llevar a cabo serían, por ejem-
plo, establecer un plan de trabajo específico familia-escuela; organizar tán-
dems lingüísticos en los que las familias puedan compartir sus conocimientos 
con la comunidad; establecer redes de intercambio de conocimiento contem-
plando la idea de que todos pueden enseñar algo; favorecer actividades inter-
culturales de tipo extraescolar o informal; conocerse por experiencia entraña-
ble, grupos de contención y autoayuda emocional, etc.
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De esta manera se pretende incluir a todas las familias en la vida escolar y 
en la comunidad educativa. «De lo que se trata no es solo de implicar a padres 
y madres en el seguimiento de las tareas y los progresos escolares de sus hijos, 
sino de conseguir que todos los miembros de la comunidad educativa lleguen 
a sentir como propio el centro y que este se convierta en una instancia de par-
ticipación y de aprendizaje cívico» (Baráibar, 2005).

Más allá de las actividades concretas que fomenten la participación familiar 
en la vida escolar, y dado que requieren de una disponibilidad temporal de par-
te de dichas familias que no siempre es posible en la realidad, a continuación 
presentamos una propuesta centrada en el estudiantado que, contando con la 
ayuda de sus familias, fomentará el reconocimiento multicultural en el aula.

La propuesta se centra en crear una maleta viajera a la que todos los y las 
estudiantes, con el apoyo de sus familias, puedan aportar algo relacionado con 
un país o región del mundo. Por ejemplo, podríamos crear la maleta de Grecia. 
En ella, debería aportarse objetos, fotos e historias que las familias puedan te-
ner relacionadas con Grecia. Podría aportarse un souvenir comprado en un viaje 
a Grecia o que alguien lo hubiera traído como recuerdo a un miembro de la 
familia; también podría aportarse una historia vivida en Grecia o una historia 
escolar de cuando los padres hayan estudiado la temática de la Antigua Grecia 
siendo estudiantes en edad escolar; o puede haber alguna foto o recuerdo de 
algún juego olímpico que haya marcado la historia familiar; o una prenda de 
ropa made in Greece que tengan en casa; o una canción griega que represente 
algo para un miembro de la familia; o una moneda de euro que venga de allá. 
Cuántos más elementos aportados, mejor. Lo importante es que nadie deje de 
participar. Luego estas historias se compartirán en clase entre los estudiantes, 
pero lo verdaderamente importante es que las familias participen de la activi-
dad para que el estudiante se involucre emocionalmente en la propuesta edu-
cativa. Pueden crearse tantas maletas viajeras como se desee, con países más y 
menos conocidos. Según el proyecto educativo de centro y la metodología de 
enseñanza-aprendizaje adoptada por la escuela, podría convertirse esa actividad 
en un proyecto, o en rincones o trabajarlo en espiral de manera interdisciplinar.

6.1.3.  Tutores de resiliencia

Diversas obras de referencia en torno a la resiliencia señalan que un pilar 
de resiliencia imprescindible es el de las conexiones afectivas (Cyrulnik, 2008; 
Rojas Marcos, 2010; Vanistendael, 1999).
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En el estudio de referencia realizado por Emy Werner se concluyó que

todos los sujetos resilientes tenían por lo menos una persona, familiar o no, 
que los había aceptado de forma incondicional, más allá de sus problemas y 
defectos. Necesitaban contar con alguien y al mismo tiempo sentir que sus 
esfuerzos y sus capacidades eran reconocidos y valorados. (Rubio y Puig, 
2015, p. 159)

Igualmente, según Cyrulnik (2009), «un herido puede permanecer en 
una especie de agonía el resto de su vida si no encuentra el apoyo de nadie» 
(p.69). Este alguien especial que provoca un renacer en el desarrollo tras el 
trauma es el que el autor define con el término tutor de resiliencia.

En la escuela, por la naturaleza de la relación pedagógica (Corti, 2017), 
parece evidente que los maestros y las maestras pueden llegar a convertirse 
en ese apoyo significativo que ejerza una influencia positiva en la formación 
resiliente de sus alumnos. No obstante, consideramos que para una feliz inte-
gración socioafectiva sería necesario que los compañeros también pudieran 
convertirse en tutores de resiliencia. En ocasiones esto ocurrirá de forma na-
tural, es decir, se crearán espontáneamente vinculaciones afectivas entre al-
gunos alumnos. El profesor deberá tener la sensibilidad suficiente para iden-
tificar si esta relación surge o no surge entre su alumnado. En el caso de que 
no naciera de forma espontánea, sería necesario que el maestro promoviera 
el encuentro entre el niño recién llegado al lugar y al menos otro alumno del 
aula que, por sus características personales, pudiera convertirse en su tutor de 
resiliencia 7; es decir, debe incentivarse la comunicación «afectiva entre los 
alumnos nuevos y los ya asentados (vinculándolos a grupos de amigos en tiem-
pos académicos e informales, promoviendo monitorías recíprocas, fomentan-
do actividades escolares mixtas)» (Santos y Lorenzo, 2012, p. 37).

En muchos centros educativos se ha implementado el proyecto tutor/a lec-
tor/a, cuyo objetivo principal es la mejora del aprendizaje lector mediante el 
acompañamiento, durante un tiempo determinado de lectura a la semana, 
que un estudiante de un curso superior realiza a un estudiante más pequeño. 
Este tipo de iniciativa ha reportado beneficios no solamente para el alumno 
más joven, sino también para el tutor. De un modo similar, consideramos que 

7  No obstante, consideramos que estas características personales adecuadas dependen 
de cada caso particular. Este tutor de resiliencia para el migrante puede tener características 
muy variadas: ser del mismo origen cultural o ser autóctono, puede ser de la misma edad o ma-
yor, etc.
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un acompañamiento de un padrino/mentor/tutor de acogida al estudiante 
migrante sería muy útil para ayudarle a enfrentarse a los retos que podría en-
contrarse en el entorno escolar. Además, consideramos que este tipo de acom-
pañamiento aportaría múltiples ventajas a los dos sujetos implicados.

6.1.4.  Sentido del humor

Un pilar de resiliencia importante y a menudo poco potenciado es el 
sentido del humor. El sentido del humor es «una construcción compuesta, 
un proceso complejo, que comprende aspectos emocionales y psicológicos, 
pero también biológicos, cognitivos y sociales» (Anaut, 2017, p. 13). Pese a la 
existencia de múltiples definiciones de humor, la mayoría lo vinculan, por un 
lado, a la risa y la alegría y, por otro, a la disminución de la tensión o el estrés 
(Fry y Salameh, 2004). En este sentido, Rojas Marcos (2010) afirma que

reírnos con ganas en respuesta a una interpretación aguda, chistosa o hu-
morística de uno mismo, o de una situación que nos preocupa, nos libera 
de la tensión y el estrés que acumulamos, y de temores que reprimimos, y 
nos ayuda a sortear situaciones comprometidas, disparatadas o amenazado-
ras. (pp. 137-138)

De acuerdo con Vanistendael (2004), «se ha podido constatar en casos 
extremos, como en ciertos campos de concentración o en las dictaduras, que 
el humor y la risa pueden convertirse en defensas vitales» (p. 134). El sentido 
del humor es un mecanismo que ayuda a establecer una distancia entre la 
persona y la situación adversa a la que se enfrenta y, de este modo, a encon-
trarle un aspecto positivo que sirva de apoyo para poder afrontarla con un 
mejor ánimo. «Cuando los problemas y los sufrimientos corren el riesgo de 
ocultarnos la visión de este lado positivo de la vida, el humor puede ayudarnos 
a encontrarlo de nuevo» (Vanistendael, 2004, p. 143). Además, consideramos 
que el sentido del humor puede ayudar a fomentar la resiliencia de los jóve-
nes migrantes si se utiliza como una herramienta de promoción de las habili-
dades sociales, la comunicación no verbal y las relaciones interpersonales. Por 
ende, en nuestra propuesta, el humor es empleado como una herramienta de 
comunicación no verbal que trata de incrementar los vínculos entre los alum-
nos mediante la sonrisa, la risa y las emociones positivas generadas por su uso. 
«Sonreír de modo sincero favorece la comunicación, transmite el mensaje de 
“estoy contento de verte y te acepto”. Cuando alguien sonríe, transmite inten-
ciones amigables» (Achotegui, 2017, p. 44).
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Puesto que un humor elaborado está sujeto a un determinado contexto 
cultural, proponemos la utilización de un humor básico universal que no re-
quiera lenguaje y se apoye en el arte, la música, la mímica y la danza, es decir, 
de un humor visual y corporal promovido a través de imágenes (pueden uti-
lizarse también diccionarios visuales, lo que permite asimismo la incorpora-
ción de nuevo vocabulario), dibujos, sonidos graciosos, etc. De este modo, los 
alumnos y alumnas se unirían a través de una emoción positiva, fomentando 
así los «valores del encuentro y el reconocimiento del otro» (Santos y Lorenzo, 
2012, p. 29). Estimamos que el empleo del humor en el aula puede favorecer 
las relaciones interpersonales, aunque el estudiante migrante no domine el 
idioma y, por consiguiente, puede aumentar su bienestar y motivación inicial.

No obstante, no debe olvidarse que este sentido del humor tiene que ser 
positivo y constructivo. Un mal uso que derive en burla, ironía, sarcasmo o ci-
nismo sería totalmente contraproducente con respecto al objetivo propuesto.

7.  CONCLUSIÓN

Una vez presentados estos cuatro pilares, queda por reflexionar que los 
niños migrantes o hijos de familias migrantes no siempre navegan por una 
decisión propia. Las decisiones familiares acaban marcando una ruta para la 
vida de estos niños y cambian su dirección vital, por lo que se verán obliga-
dos a ser resilientes. Algunos lo serán por naturaleza, otros necesitarán ayuda. 
Nosotros, como puerto de llegada, por un lado debemos ser capaces de ver la 
estela que han dejado a su paso, valorar y respetar su movimiento migratorio; 
y, por otro, somos afortunados porque, tal como ocurrió en la nao Victoria, 
en la que iban marineros de distintas culturas que seguramente se comple-
mentaron para que el Primer Viaje fuera exitoso, en el barco del migrante se 
esconde el botín de su cultura, su lengua, sus costumbres, y eso acabará por 
enriquecer el puerto de llegada. «La inmigración es una ocasión para el enri-
quecimiento. La inmigración crea riqueza. Crea riqueza para todos» (Calleja, 
2006, p. 11). Y en este puerto, todos podremos vislumbrar, desde nuestras di-
ferencias, un horizonte común.
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