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Resumen: Las experiencias del pasado y del 
presente en los países de origen y destino, 
junto con las movilidades, son parte del re-
cuerdo de los niños y las niñas que migran. 
Este artículo presenta los resultados de una 
investigación cuyo objetivo es identificar la 
construcción de memoria de la infancia inmi-
grada en torno a las experiencias de violen-
cia y las prácticas de agencia. Desde la pers-
pectiva de los nuevos estudios sociales de la 
infancia y a partir de un estudio de campo en 
la ciudad de Barcelona, se da cuenta de que 
las violencias responden a un entramado de 
relaciones de poder y ejes de diferenciación 
(etnia, género, nacionalidad, edad) en distin-
tos espacios. Se concluye que estas memorias 
ponen en tensión la violencia infantil como 
problema individual y doméstico-privado, lo 
que produce sentidos que permiten la agencia 
de dicha infancia en el presente, más allá de 
la vulnerabilidad y la subordinación.  

Palabras clave: infancia, memoria social, car-
tografías, migración, violencia, agencia, Bar-
celona

Abstract: The memories of boys and girls 
who migrate contain past and present 
experiences of countries of origin and 
destination, as well as experiences of 
movement. This paper presents the results 
of research that aims to identify how mi-
grant children’s memories are constructed 
around experiences of violence and prac-
tices of agency. From the perspective of the 
new social studies of childhood and based 
on a field study in the city of Barcelona, 
it shows that in various spaces violence is 
conditioned by a web of power relations 
and vectors of differentiation (ethnicity, 
gender, nationality, age). It concludes that 
these memories strain the conception of 
violence against children as an individual, 
domestic/private problem, and generate 
meanings that facilitate agency for such 
childhoods in the present, going beyond 
vulnerability and subordination.
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Actualmente nos encontramos en un escenario de grandes y diversos movi-
mientos poblacionales a escala global. Las economías desiguales, las hambrunas y 
la pobreza, las crisis sociales y medioambientales, los conflictos políticos, así como 
la búsqueda de mejores condiciones de vida son algunos de los motivos que im-
pulsan las migraciones de personas, familias, jóvenes, niños y niñas. La población 
infantil cruza territorios y llega a Europa tanto de forma autónoma como acom-
pañada por personas de sus grupos de cuidado1 (Pavez, 2017; Rivera et al., 2021). 

En el caso de España, como uno de los principales países receptores de inmigra-
ción desde inicios del presente siglo, en la actualidad acoge –de una población total 
de 47.326.687 habitantes– 5.325.907 personas de nacionalidad extranjera, de las 
cuales 1.660.314 pertenece a la población infantil (de 0 a 15 años) (Idescat, 2021). 
En Cataluña, según datos del Instituto de Estadística, en la provincia de Barcelona, 
en el año 2020, un 16,1% de la población eran niños y niñas y adolescentes inmi-
grados (ibídem, 2020) y, de estos, un tercio se encontraba en situación irregular 
(Movimiento Estatal Regularización Ya, 2022). Cabe señalar que, aun teniendo estas 
cifras, hay una dificultad para cuantificar con exactitud, ya que no hay un registro 
único ni una articulación y/o coordinación entre administraciones públicas. Por otra 
parte, en los últimos diez años, debido a la creciente globalización del capital y a la 
división internacional del trabajo (Brah, 2011), la migración ha sido protagonizada 
por mujeres, lo que ha conllevado una mayor presencia de niños y niñas, así como 
un aumento de solicitudes por reagrupación familiar (BOE, 2009). 

La violencia infantil es un fenómeno que tiene diversas manifestaciones, presen-
tándose en contextos muy variados, desde las instituciones de cuidado o justicia, 
el hogar, hasta en comunidades digitales (Pinheiro, 2006). Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020), la mitad de la población mundial infantil ha 
sufrido violencia, ya sea la ejercida por parte de sus familiares o por personas cono-
cidas. En el contexto específico del estudio, algunas profesionales entrevistadas –
integradoras y educadoras sociales– constatan que la población infantil inmigrada 
residente en Barcelona experimenta múltiples violencias: de género y sexual, escolar, 
intrafamiliar, en el trayecto y discriminaciones por edad, etnia, nacionalidad, y esta-
tus migratorio y socioeconómico2. A su vez, está expuesta a las violencias derivadas  

1. Entendiendo que el cuidado infantil es una práctica vital para el bienestar de la infancia y que forma 
parte de una organización social y política (Esquivel et al., 2012). Los grupos o espacios de cuidado 
de niños y niñas pueden estar conformados por familiares (personas con las que se tiene un lazo san-
guíneo) o por personas del círculo cercano que asumen alguna labor de cuidado para su desarrollo, 
responsabilidad que ha sido asignada principalmente e históricamente a las mujeres (madres). 

2. Entrevistas a las profesionales Sofía Hernández y Liliana Suárez, el 16 de marzo y 3 de abril de 2021, 
respectivamente.



Luciana Hedrera-Manara y Lupicinio Íñiguez-Rueda

185

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133, p. 183-205. Abril 2023
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

de las políticas migratorias españolas de carácter restrictivo, que han endurecido 
los requisitos de visado y de reagrupación familiar, perpetuando lógicas de control 
(Sánchez, 2011; Santamaría, 2002), y a las violencias institucionales que ejercen 
las políticas de protección. Paradójicamente, se ha intentado «proteger» a la infan-
cia en su condición de vulnerabilidad (Jenks, 1996), pero la realidad es que ello ha 
afectado negativamente al ejercicio de sus derechos e inclusión social. 

La infancia migrante cruza por situaciones de violencia en distintas territorialida-
des (Galaz et al., 2019), que se relacionan con experiencias del presente en el país de 
destino, pero también con experiencias pasadas vinculadas a sus países de origen. De 
esta manera, este colectivo desarrolla movimientos transnacionales conformados por 
vínculos y situaciones en la que se inscriben procesos históricos e identitarios parti-
culares, sustentándose una conexión entre pasado y presente de las migraciones por 
medio de la memoria (Mand, 2010). 
En ese sentido, la memoria como pro-
ceso social de construcción del pasado 
(Halbwachs, 1968) es una herramien-
ta teórica y analítica importante para 
comprender las prácticas de rememo-
ración de las violencias en torno a las 
experiencias migratorias y sus posibles 
transformaciones. La infancia migran-
te, como actor global, y las migracio-
nes que experimentan en distintos 
lugares nos hace preguntarnos por las violencias que son recordadas y construidas. 

En este contexto, el objetivo de este artículo es identificar la construcción de 
memoria en torno las experiencias de violencia de dicha infancia migrante y las 
prácticas de agencia que despliegan. En concreto, para el estudio participaron 
niños y niñas residentes en la ciudad de Barcelona de 6 a 13 años, de diversas 
nacionalidades, quienes construyeron sus recuerdos por medio de la elaboración 
de cartografías. Para la investigación, nos situamos desde la perspectiva de los 
nuevos estudios sociales de la infancia, a cuyos integrantes entiende como prota-
gonistas sociales y políticos con capacidad de reflexión y participación (Gaitán, 
2006; James y Prout, 1997), cuestionándose los silencios que rodean sus trayec-
torias biográficas, y contribuyendo con nuevas miradas al fenómeno que se estu-
dia, siendo la niñez la mejor experta de sus propias vidas (Laws y Mann, 2004).

En ese sentido, el artículo es un aporte a las prácticas de rememoración propias 
de la infancia y al reconocimiento de las violencias que experimentan. Al mismo 
tiempo, permite comprender que las vivencias se configuran en marcos estructu-
rales que jerarquizan la vida de los niños y niñas (Platero, 2012), los cuales están 
invisibilizados por la posición que ocupan en la sociedad. Poner atención en sus 

Este artículo es un aporte a las prácticas 
de rememoración propias de la infancia y 
al reconocimiento de las violencias que ex-
perimentan. Además, permite comprender 
que las vivencias se configuran en marcos 
estructurales que jerarquizan la vida de 
los niños y niñas, los cuales están invisi-
bilizados por la posición que ocupan en 
la sociedad.
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prácticas desde la agencia también posibilita concebirlos como personas con ca-
pacidad de acción, desestabilizando las nociones de indefensión que circulan en 
el imaginario de la niñez (Burman, 2021). Para el análisis, en primer lugar, se pre-
sentan algunas nociones teóricas en torno a las comprensiones sobre la memoria 
colectiva y migración, las violencias, así como la infancia y agencia; en segundo 
lugar, se muestra el eje metodológico que aborda la investigación sobre la infancia, 
el uso de la cartografía y el procedimiento de análisis, junto con los aspectos éticos; 
en tercer lugar, se revisan los resultados mediante dos ejes de análisis que dan cuenta 
de las rememoraciones sobre violencias vividas que estos niños y niñas hacen  de sus 
migraciones y cuáles son sus procesos de agencia y sus posibles transformaciones; y, 
por último, se exponen unas conclusiones y reflexiones finales. 

Herramientas teóricas y metodología 
utilizadas 

Memoria colectiva y migración

La memoria colectiva es un concepto que puede ser definido desde distintos pris-
mas. Para esta investigación, la entendemos desde una perspectiva construccionista, 
como un proceso social de construcción del pasado elaborado desde el presente y 
al cual dotamos de sentido (Halbwachs, 1968). Al respecto, nos alejamos de las 
visiones representacionistas que señalan que la memoria es un reflejo del pasado, 
en el que se almacenan vivencias pasadas que traemos enteramente al presente, y 
nos acercamos a la que argumenta que esta puede recrearse y cambiar a partir de las 
interpretaciones actuales. El carácter social de la memoria es planteado por Maurice 
Halbwachs (ibídem) señalando que la memoria, inclusive la individual, está vincula-
da a los recursos disponibles a nivel social. Félix Vázquez (2001: 103) planteará que 
la dimensión procesual y temporal es crucial para la vida social: primero, porque la 
memoria es dinámica y cambiante y, segundo, porque tanto la memoria como el 
olvido son solo posibles en el tiempo presente que permite organizar el pasado y el 
futuro y, a la vez, «constituye el momento que contiene el sentido de ambos». 

En relación con la infancia, la memoria social de las nuevas generaciones se ha 
entendido tradicionalmente a partir de las memorias de otros y otras –principal-
mente derivadas del mundo adulto e institucional–, por medio de la transmisión 
intergeneracional del recuerdo (Jelin, 2002), siendo la población infantil receptora 
pasiva. Desde perspectivas cognitivas de la memoria, se señala que este colectivo es 
incapaz de recordar tal como lo hacen las personas adultas. Y ello porque el recuerdo  
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se vería interceptado por la fantasía (Burman, 2021), distanciándose del carácter 
verosímil de aquello que se rememora. En cambio, desde las visiones señaladas en 
este trabajo, se plantea la necesidad de concebir a la infancia como coconstructora 
de la memoria colectiva (Habashi, 2013), entendiendo que sus recuerdos se cons-
tituyen como una práctica de creatividad en la que se articula la imaginación y la 
interpretación de sus experiencias (Hedrera y Álvarez, 2018).

La perspectiva de la memoria de Maurice Halbwachs (2004 [1924]) pone el 
énfasis en las posiciones del sujeto, en los vínculos que se establecen y en los mar-
cos sociales de la memoria, es decir, en aquellos «(...) instrumentos que utiliza la 
memoria colectiva para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época 
y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad» (ibídem: 10). Los 
marcos sociales pueden ser la religión, la familia y la clase, pero también el tiempo, 
el lenguaje y el espacio. Dichas dimensiones del término son relevantes porque nos 
invitan a comprender la acción de la población infantil inmigrada en relación con 
los demás agentes –familia, escuela, sociedad de acogida– presentes en la memoria 
de sus trayectorias migratorias. La memoria colectiva, entonces, también puede ser 
comprendida como una matriz de inteligibilidad de experiencias por medio de las 
cuales se recuerda un período histórico particular. Lo que se elige rememorar y/u 
olvidar se encuentra relacionado con cuestiones de hegemonía y poder que visibili-
zan unos recuerdos sobre otros. Para este estudio, se tomarán principalmente estas 
ideas, ya que no se hará referencia a la memoria colectiva que construye la infancia 
inmigrada como grupo social, sino a cómo cada niño o niña, desde su proceso 
migratorio particular, construye sus memorias tomando en cuenta dichos marcos 
sociales. Esta aproximación es una dimensión útil para analizar las prácticas de re-
memoración atravesadas por experiencias de violencia, de dominación y categorías 
de diferenciación como el origen cultural, el género y la edad.  

Dentro de los estudios sobre la memoria, hay un campo incipiente de conver-
gencia entre memoria y migración atravesada por el contexto actual de globali-
zación, panorama donde se inserta la presente investigación. Palmberger y Tošić 
(2016) señalan que los fenómenos de la movilidad, la inmovilidad y la memoria 
están estrechamente interrelacionados y se constituyen mutuamente. Julia Creet 
(2011) plantea que la migración produce memoria, ya que los recuerdos se despla-
zan a través de la distancia y el tiempo, siendo entonces la migración una condición 
para la memoria. Estas teorizaciones subrayan la idea de que la migración no se 
restringe a la situación concreta, sino que también es necesario tomar en cuenta los 
imaginarios que circulan en torno a ella (Palmberger y Tošić, 2016). Desde esta no-
ción, los imaginarios que se elaboran y se reelaboran sobre la movilidad e inmovili-
dad afectan nuestras prácticas vinculadas a la rememoración individual y colectiva, 
definiendo las maneras en que las migraciones son significadas, reproduciendo o 
recreando construcciones y deconstrucciones de los vínculos sociales. 



Memorias e infancias migradas en Barcelona: recuerdos sobre violencias

188

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133, p. 183-205. Abril 2023
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

Los niños y niñas inmigradas y las violencias

La palabra que comúnmente se usa para hablar de la violencia dirigida a la in-
fancia es la de «maltrato», término acuñado por Henry Kempe en 1962 (citado 
en Galaz et al., 2019), el cual muchas veces presenta una connotación individual 
de la violencia y circunscrita al ámbito privado. La violencia infantil ha sido 
conceptualizada de distintas maneras, no obstante, hay ciertos acuerdos en con-
cebirla como producto del abuso de poder (Tolentino, 2019). Comprendiendo 
esta dimensión, el poder, tal como lo ha conceptualizado Foucault (2005), es 
ubicuo en los dispositivos y en las relaciones. Así, las violencias infantiles su-
ponen una posición de subordinación debido a los vínculos sociales desiguales 
relacionados con la edad, lo que vuelve a la población infantil más vulnerable a 
las violencias en contraste con otros colectivos (Jenks, 1996).

Algunos estudios han conceptualizado las violencias hacia la infancia a partir 
de las nociones de «victimización infantil» o «polivictimización» para designar 
las vivencias por haber sufrido algún tipo de violencia (Finkelhor et al., 2011; 
Galaz et al., 2019). La polivictimización hace referencia a distintas dimensiones 
de violencia que pueden padecer los niños y niñas en diversas esferas de su vida 
y de forma paralela. Lo que, en el caso de la infancia inmigrada, se traduce en 
situaciones atravesadas también por procesos de racialización y discriminación. 
Domènech e Íñiguez (2002) enfatizan que las violencias están sujetas a las colec-
tividades que las producen y a los contextos sociohistóricos. De esta manera, en-
tenderemos que las condiciones de producción de las violencias experimentadas 
por el colectivo infantil dependen de los marcos sociales de la memoria desde 
los cuales se recuerda (Halbwachs, 1968), así como también de las herramientas 
interpretativas disponibles en la sociedad (Domènech e Íñiguez, 2002).

Perspectivas sociales de la infancia y agencia

En los últimos años, las perspectivas feministas han invitado a entender críti-
camente a la infancia problematizando las maneras convencionales de concebirla, 
adoptando una posición escéptica respecto de las teorizaciones sobre su socializa-
ción y desarrollo evolutivo (Burman y Stacey, 2010; Rosen y Twamley, 2018). Esto 
ha dado paso a la emergencia de los nuevos estudios sociales de la infancia, los cuales 
se esbozan en la década de los noventa del siglo pasado, planteando alternativas de 
comprensión. Uno de los aportes conceptuales que proponen es el discernimiento 
entre la noción de infancia y niño/niña, en tanto que la primera indica una compo-
sición de estructuras, instituciones e ideas culturales y sociopolíticas y, la segunda, 
concibe a los niños y niñas como personas humanas (Llobet, 2013). 
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La dimensión temporal de la infancia ha sido otro de los desarrollos cruciales en 
estos trabajos, los cuales refieren, como señalan Gaitán y Mongui (2021: 1), que: 
«La infancia está situada en una zona intemporal, como si fuera, por así decirlo, un 
costado de la historia y la cultura dominantes, la historia y la cultura propias de la 
parte adulta. Perdida en el tiempo, la infancia siempre se remite bien al pasado o 
bien al futuro, o se sitúa simplemente fuera del tiempo. Mas la infancia es el pre-
sente de quienes son ahora niños o niñas o adolescentes». El tiempo de la infancia 
entonces, está circunscrito en lo que fueron (pasado) o en lo que serán (futuro) y no 
en lo que son hoy. En particular, la infancia como pasado también se basa en la idea 
de que, como adultos, alguna vez fuimos niños/niñas, enmarcándose el recuerdo 
temporalmente desde esta etapa generacional hacia el pasado. Por lo que, para este 
trabajo, nos acercamos a las memorias infantiles dentro de su etapa como niños y 
niñas, relevando el pasado desde sus posiciones en el presente. 

Cabe señalar que, para efectos de este estudio, hablamos de niños y niñas inmi-
gradas, en vez de inmigrantes, puesto que esta última expresión refiere a un estatus 
en transitoriedad, es decir, una persona que está de paso, mientras que la prime-
ra señala la estabilidad en el lugar de llegada reconociendo su condición (García, 
2004). Dicho esto, la agencia infantil la comprendemos como el lugar que ocupan 
niños y niñas para poder actuar, opinar e incidir en la realidad (Pavez y Sepúlveda, 
2019) con ideas propias que no siempre están sujetas al mundo adulto, las insti-
tuciones de protección y la familia. Con esto, no nos referimos a que estos tengan 
una memoria esencialmente distinta a la de otros, sino que su construcción sobre el 
pasado «los/as constituye como niños y niñas que recuerdan» (Hedrera y Álvarez, 
2018: 966). Como vimos, si bien las violencias generan opresión y/o victimización, 
también producen procesos de agencia (Brah, 2011). Así, el colectivo infantil cons-
truye alternativas desde los bordes, como escape o fuga (Calveiro, 2015), a veces 
sin enfrentarse directamente a quienes ejercen dichas violencias, pero poniéndolas 
en tensión y creando espacios de protección dentro-fuera del mundo adulto y de 
las instituciones. 

Metodología

La metodología se basó en una perspectiva cualitativa (Íñiguez, 1999; Denzin 
y Yvonna, 2012) y centrada en el niño/niña (child-centred approach) (Due et al., 
2014), lo que permitió una aproximación comprensiva e interpretativa de las ex-
periencias migratorias, junto con la consideración de sus intereses y participación. 
Asimismo, aplicamos técnicas visuales basadas en la elaboración de cartografías y la 
observación participante (Guber, 2011). La cartografía la entendemos como mé-
todo y como proceso de elaboración de mapas que busca trazar mediante el dibujo 



Memorias e infancias migradas en Barcelona: recuerdos sobre violencias

190

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133, p. 183-205. Abril 2023
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

una articulación entre territorios, comunidades, relaciones y espacios simbólicos 
(Passos et al., 2012), lo que permite reconstruir elementos del pasado por medio de 
elaboraciones del mundo físico y sociocultural, para configurar rutas particulares y 
de transformación (Barragán y Fernando, 2016). Es un tipo de lenguaje que por 
medio de imágenes comunica las distintas posiciones y enunciaciones de sujetos y 
formas de estar en el mundo, constituyéndose un lenguaje plural (Barragán-León, 
2019). Realizamos entrevistas semiestructuradas a cuatro profesionales que trabajan 
con infancia migrante en Barcelona (educadoras e integradoras sociales) con el fin 
de complementar con información actualizada los antecedentes del estudio, y en-
trevistas semiestructuradas a cuatro de las madres de los niños y niñas participantes. 
Este material fue examinado mediante un análisis temático (Braun y Clarke, 2006), 
en el que se produjeron códigos y categorías en función del objetivo del estudio. 

Procedimientos del trabajo de campo

Para el trabajo de campo –llevado a cabo entre los meses de marzo y mayo del 
año 2021– se diseñaron y llevaron a cabo talleres de cartografías para aproximarnos 
a las experiencias de los niños y niñas. La investigadora principal fue quien guio 
los talleres utilizando la observación participante. Se invitó a participar a niños 
y niñas de una escuela de la provincia de Barcelona, cuya elección estuvo dada 
por una red de contacto cercana, por su alto porcentaje de población inmigrada y 
por su apertura a trabajar con proyectos externos relacionados con otras temáticas 
fuera de lo curricular. Se convocó a niños y niñas de 6 a 13 años a partir de redes 
de contacto, para lo cual se realizaron encuentros previos con cuatro madres con el 
fin de ofrecerles información sobre el estudio e invitar a sus hijos e hijas. Esto abrió 
conversaciones que fueron registradas con grabadora de voz. 

Participación de los niños y niñas

La invitación de los y las participantes la motivó un muestreo teórico (Martí-
nez-Salgado, 2012). Los criterios fueron: niños y niñas a) entre los 6 a 13 años3;  

3. En cuanto al rango etario, consideramos el período previo a la adolescencia (12 o 13 años), lo que supone 
otras particularidades para la investigación (Unicef, 2016). Respecto al criterio de la edad se consideró a 
un niño y niña acorde a lo planteado por el Consejo Nacional de la Infancia, esto es, personas bajo los 18 
años de edad y dependiendo de la ley que sea aplicable, lo que en el caso de España son menores de 18.
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b) inmigrados/as; c) tiempo de estadía en el país de mínimo ocho meses a un año. 
Respecto a la situación migratoria, se tomó en cuenta como criterio el tiempo de 
estadía en el país de llegada, con el fin de considerar la experiencia previa que pueda 
ser recordada e identificar elementos del proceso de instalación en el país. 

Los niños y las niñas participantes son procedentes de Marruecos (1), Honduras 
(2), Ucrania (1), Colombia (2), China (1), Chile (5), Paraguay (1) y Ecuador (1). 
Del total, ocho vivían en Rubí en el momento de la investigación y el resto en Bar-
celona, en los barrios de Poblenou y L’Eixample. Las personas participantes llevan 
un mínimo de 2 a 4 años viviendo en España desde que emigraron de sus países de 
origen y, en su mayoría, migraron por razones económicas y laborales, con el pro-
pósito de mejorar la calidad de vida; otros por motivos de estudios académicos de 
sus madres. En el momento de la investigación ninguno se encontraba en situación 
irregular. Como se mostrará, se trata de migraciones acompañadas por familiares 
y/o personas cercanas, habiendo en algunos casos reagrupaciones familiares. Se rea-
lizaron y observaron tres talleres, asistiendo un total de 13 niños y niñas. Algunos 
de estos contaron con dos sesiones debido a que tres niñas quisieron profundizar en 
sus cartografías. Se resume el trabajo realizado en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resumen del muestreo realizado

Lugar Nº de sesiones Nº de participantes Edad

Escuela i 2 4 9-10 años
Escuela ii 2 4 10-12 años
Centro cultural 1 5 6-13 años
Casa 1 1 9 años

Fuente: Elaboración propia. 

Para el taller, se propuso a los participantes realizar una cartografía indivi-
dual en base a la siguiente pregunta: «¿Cómo recuerdas la experiencia de viajar 
a Barcelona?»; a continuación, la elaboración de un mapa y dibujar (i) lugares 
(casa, plazas, escuela, oficinas de trámites, etc.); (ii) personas (familia, amigos/
as); (iii) objetos, sonidos, olores, vivencias, u otros elementos importantes, y (iv) 
recorridos. También se hizo la siguiente pregunta: «¿Cómo se sintieron?». Para 
esto, se sugirió el uso de símbolos especiales para asociar una emoción a un lugar 
o momento, como se muestra en la tabla 2. Asimismo, se les transmitió que 
también podían inventar otro dibujo o símbolo para marcar una emoción –por 
ejemplo, una estrella– y contar su significado. 
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Tabla 2. Símbolos utilizados en la cartografía

Símbolo Significado

♥ Corazón Para marcar los lugares que les gustan

 Punto grande Para marcar los lugares en los que pasaban el rato
Cruz  Para marcar los lugares que no les gustan
Cuadrado Para marcar lugares que «les dan cosa» o miedo

Nota: Sobre el símbolo referido al cuadrado, este refiere una situación, acción, animal o cosa que provoca 
diversas sensaciones al mismo tiempo, como rechazo, miedo, o asco.
Fuente: Elaboración propia. 

Para armar las cartografías se ofrecieron varios materiales, entre ellos, el 
uso de iconografías creadas por Iconoclasistas (Risler y Ares, 2013), un labo-
ratorio de comunicación social que produce gráficas (pósters, cartografías), 
siendo uno de sus focos de acción el trabajo académico orientado a la investi-
gación participativa. También se crearon iconografías a petición de los niños 
y niñas que participaron en más de una sesión, y otras a criterio de los inves-
tigadores. Una vez terminada la cartografía, se animó a pensar en un título y a 
escribirlo donde mejor les pareciera. También se les invitó a compartir con los 
demás compañeros lo realizado y a hacer preguntas para conocer la historia y 
el viaje de los demás, incitando al diálogo.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, por lo que se adscribió al Código de Buenas Prácticas en 
la Investigación de la misma institución y a las Pautas éticas internacionales 
de investigación con infancia (OPS y CIOMS, 2016; Powell et al., 2012). La 
investigación consideró la protección de los derechos de la infancia garan-
tizando la confidencialidad, el anonimato y un protocolo ético mediante el 
consentimiento informado para padres o tutores responsables, para su auto-
rización, y el asentimiento dirigido a la población infantil. Estos incluyen la 
participación libre y voluntaria, el derecho a informarse sobre la investigación 
y posibles beneficios y riesgos. Por último, se usaron pseudónimos para cada 
niño o niña para el estudio y la presentación de resultados. 
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Procedimiento de análisis

Para el análisis se realizaron varias etapas sucesivas. En la primera, se registró en 
un diario de campo todo lo observado, generando resultados descriptivos sobre las 
prácticas de los y las participantes. Este documento incluyó a) un registro sobre los 
talleres, las cartografías y sus narrativas (lo que los niños y niñas contaron de ellas) 
y b) dinámicas, interacciones y reflexiones acontecidas en el trabajo de campo en 
distintos espacios y momentos (contacto previo con informantes clave y con perso-
nas adultas, observaciones de los espacios como la escuela y los barrios, entre otros). 
En la segunda etapa se hizo un análisis de contenido de todo el texto generan-
do categorías preliminares. Paralelamente, se llevó a cabo un análisis de contenido 
visual de las cartografías (Rose, 2001). Para esto se identificó detenidamente los 
elementos que las conforman: (a) objetos, (b) personas, (c) lugares, (d) emociones, 
(e) palabras y/o frases escritas, y (f ) trayectos, por medio de un proceso de codifi-
cación. Finalmente, se articuló el análisis del diario de campo y el análisis visual de 
las cartografías, lo cual fue organizado en categorías puestas en discusión entre las 
personas investigadoras y en función de los objetivos planteados de los cuales se 
deriva el análisis de los resultados.

Recuerdos de las violencias dentro de los 
espacios de cuidado

La población infantil entiende las experiencias de violencia según enclaves 
territoriales, contrastando vivencias anteriores y actuales en sus familias y en la 
sociedad, vinculadas a dinámicas simbólicas transnacionales (Mok y Saltmarsh, 
2014). Ante ellas, se observan algunas transformaciones mediante el despliegue 
de estrategias para contrarrestarla.

Ciertos tipos de violencias que sufren los niños y niñas ocurren en sus países 
de origen y dentro de su entorno cercano, lo cual se vincula a las relaciones de 
autoridad que se establecen en los espacios de cuidado. Es el caso de Tania (12 
años), en cuya cartografía dibuja la casa en la que vivía en Honduras donde su-
frió maltrato por parte de su madrastra. Recuerda que, en la dinámica del hogar, 
también era obligada a hacer trabajos domésticos y de cuidado. Mientras trazaba 
la línea que indica su trayectoria migratoria (véase figura 1), verbalizó que uno 
de los aspectos positivos de haberse venido a Barcelona es que le permitió salir de 
esa situación, y que ahora está en un lugar protegido porque vive con su madre, 
persona de cuidado y confianza. 
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Figura 1. Itinerario de Tania: «Mi inicio a una nueva vida»

A partir de lo anterior, vemos que la violencia no solo está cruzada por la 
edad, sino también por las relaciones desiguales de género las cuales se desplie-
gan en este tipo de dinámicas familiares y que afectan particularmente a las niñas 
a quienes se les asignan las tareas de cuidado y del hogar (Faur, 2017). Además, 
observamos que el reconocimiento de la experiencia vivida con la madrastra 
rompe la idea de la naturalización de la violencia que tanto niños o niñas como 
adultos pueden tener al estar inmiscuidos en relaciones de jerarquía familiar 
(Bustelo, 2005). En ese sentido, la elaboración e interpretación del pasado per-
mitió identificar la transformación de esta vivencia, ya que la migración con-
figuró un espacio nuevo y libre de violencia, aspecto que se refleja en el título 
que le asigna a su cartografía: «Mi inicio a una nueva vida». En la cartografía, 
también visualizamos un corazón puesto sobre la casa en Honduras, explicando 
que esto es porque igualmente tiene buenos recuerdos del lugar, ya que vivía 
con su padre y su abuela «a quienes quiere mucho» (Diario de campo, 2021). Al 
mostrar la importancia de la afectividad en estos vínculos, Tania rememora un 
espacio seguro al cual recurría dentro del grupo familiar, protegiéndose ante las 
agresiones recibidas por parte de su madrastra.

En las familias y en los vínculos que se establecen con las personas adultas, 
otro de los aspectos que circularon en las rememoraciones que hacen los partici-
pantes tiene que ver con la falta de participación a la hora de gestar el proyecto 
migratorio y su posición de inferioridad, siendo la edad el marcador principal de 
la diferencia. En ese sentido, para los niños y niñas la noticia de la salida del país 
se constituye como un hito significativo dentro de su recuerdo, siendo relevantes 
las circunstancias de esa partida, los afectos y las expectativas. 
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Para adentrarnos un poco más en sus historias, en primer lugar, se visualiza en 
las cartografías que la dimensión familiar se expresa por medio de íconos de figu-
ras humanas (madres, padres, hermanos/as, abuelos/as, tíos/as) presentes en sus 
trayectorias migratorias. Las imágenes significan tanto reagrupaciones familiares 
como movilidades conjuntas de la familia completa. Por ejemplo, en la figura 2 
vemos la cartografía de Lian (9 años). Es de China y vivió hasta los 5 años con 
su abuela en la ciudad de Pekín. Cuando tenía 6 años viajó con su padre para 
encontrarse con el resto de su familia (madre, hermanos y un primo) en Barce-
lona, lo cual supuso un cambio importante en su núcleo familiar. En cambio, en 
la figura 3 vemos que Juan (10 años) viajó con toda su familia (madre, padre y 
hermano) en barco desde Marruecos a Andalucía, donde residieron un tiempo, 
hasta que en el año 2019 llegaron a Barcelona.

Figura 2. Itinerario de Lian: «Mi viaje»

En segundo lugar, mientras elaboraban la cartografía, los niños y niñas partici-
pantes recordaron que sus familiares les transmitían los planes de migrar como una 
decisión ya tomada, lo que les provocaba una fuerte sensación de incertidumbre 
ante la que se preguntaban: «¿Es un viaje para quedarse?», expresando dudas res-
pecto de la instalación en el país de destino. Olivia (9 años), quien emigró hace dos 
años junto con su madre y su abuela, lo recordaba así: «Ya estaba decidido porque 
fue una videollamada. Eh, la Luisa, mi tía que está en Chile, la Cata, y estaban en 
México y entonces hicimos una videollamada con ellas, y va y la Bianca (su madre), 
lo compró el pasaje (...) Cuando compramos el pasaje yo no sabía si iba a comprar 
uno de vuelta o qué» (encuentro con niña y madre, 2021).
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Figura 3. Itinerario de Juan: «Mi vida»

Bruno (13 años) que migró junto con su madre desde Temuco (ciudad al 
sur de Chile) a Barcelona, le asigna como título a su cartografía: «Mi viage ima-
ginativo a Barcelona» (figura 4). Al respecto, señala que creía que era un viaje 
de visita a Europa y que luego volverían a Chile. Aquí vemos que la memoria 
sobre la movilidad no se restringe a la experiencia concreta sino también a los 
imaginarios en torno a ella, afectando a nuestras acciones y afectividades en la 
rememoración (Palmberger y Tošićm, 2016).

Figura 4. Itinerario de Bruno: «Mi viage imaginativo a Barcelona» 
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Lo anterior era transmitido de forma unilateral y autoritaria, siendo los niños 
y niñas receptores pasivos de los planes familiares. En estas dinámicas, se des-
pliegan prácticas de parentalidad atravesadas por la autoridad que comprende el 
establecimiento y respeto de las normas, la legitimidad y las tomas de decisiones 
en un plano familiar (Zuluaga y Agudelo, 2016). Por tanto, las movilidades 
experimentadas dependen y están condicionadas a las decisiones de las personas 
adultas, quedando sus necesidades al margen de este proceso. En este contexto, 
se da una suerte de «desplazamiento obligado», toda vez que los niños y niñas 
tienen que obedecer a los mandatos en un entramado relacional de poder des-
igual intergeneracional. 

En contraste, aquellos recuerdos expresados por los niños y niñas en tor-
no a los motivos de la partida, que se daban en un espacio de diálogo fa-
miliar, generan una aproximación más comprensiva e implicada respecto a 
la migración. Algunos participantes, en particular provenientes de Ecuador, 
República Dominicana y Colombia, al contar sus historias por medio de las 
cartografías a sus compañeros, señalaron que sus madres buscaban mejorar 
las condiciones de vida tanto para sus hijos e hijas como para ellas. Esto 
porque «en sus países de origen eran pobres y el dinero no les alcanzaba» 
(Diario de campo, 2021), y que en Barcelona encontraron oportunidades 
laborales y económicas que les permitieron sortear las dificultades que traían 
de sus países de origen. El hacerles parte de dichos asuntos, y por medio de 
la identificación de la situación de precariedad socioeconómica junto con las 
posibilidades de cambio de la migración, permite dinámicas más horizontales 
al considerarlos partícipes del proceso migratorio.

Recuerdos de la violencia como testigos y en la 
escuela 

Durante la construcción de la cartografía en torno a su historia de migra-
ción, algunos niños y niñas recordaron hechos violentos del pasado relacio-
nados con los conflictos armados y con las violencias políticas ocurridas en 
territorios de origen. Esto se muestra en las cartografías de dos participan-
tes provenientes de Chile y Colombia, respectivamente, las cuales contienen 
imágenes de protestas sociales (figura 4), y de paramilitares y narcos –en 
referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y de 
pueblos indígenas (figura 5). 
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Figura 5. Itinerario de María: «Mi imaginación»

Las narrativas producidas por los y las participantes, cartografiadas con los 
íconos disponibles, hablan de sus posiciones en contextos donde fueron testigos 
de violencia, disturbios y enfrentamientos de la policía con la población, siendo 
vivencias que no han experimentado durante su estancia en Barcelona. Obser-
vamos que en la figura 4, Bruno (13 años) de Chile, dibuja una cruz y escribe 
en el lado izquierdo: «no es una cosa que me guste de la sociedad», manifestan-
do el rechazo de la represión por parte de aparatos del Estado ejercida sobre la 
población chilena en las protestas sociales del año 2018. En estas memorias, se 
visualizan las violencias estructurales y las violencias de Estado de los que niños 
y niñas han sido parte debido a las crisis sociales, políticas y económicas transcu-
rridas en el Sur Global. En ese sentido, para estos, la migración deviene en una 
transformación que los protege de algunas situaciones de violencia experimenta-
das en los países de origen, toda vez que el movimiento migratorio supone cierta 
reorganización sobre la cual operan estas violencias (cambio en la ubicación 
geográfica, clase social, contexto político-social y económico del país, relaciones 
familiares y de amistad, entre otros) (Galaz et al., 2019). 

Para algunos, también fue importante mapear aspectos del presente y las vio-
lencias que persisten en sus países de origen. Por ejemplo, podemos ver en la 
misma cartografía de María (11 años) (figura 5), una imagen grande con puños 
las cuales hacen alusión a las luchas y resistencias levantadas por la población 
colombiana a raíz del conflicto armado y las violencias que de allí se derivan. 
Esto aparece cuando ella consigue generar el vínculo entre las vulneraciones de 
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derechos ocurridas en el pasado en su país de procedencia con las vulneraciones 
que continúan en la actualidad. En las imágenes, puede verse la frase «no a la 
reforma tributaria», poniendo de manifiesto su implicación en la causa política 
por medio del ejercicio cartográfico. En el relato que acompaña el mapeo, María 
expresó sentimientos de tristeza por lo que sus familiares estaban atravesando en 
esos momentos, pero a la vez de esperanza y de unión por las luchas y el cambio 
social en Colombia. Este ejercicio de memoria desestabiliza la imagen de la niñez 
como personas inocentes y desconocedoras de los procesos sociopolíticos y cul-
turales, ya que se vuelven parte de la lucha social relevando su agencia (Imhoff y 
Brussino, 2013). Además, señala que esto ha significado un acercamiento con su 
familia y su país, por medio de videollamadas y mensajes. 

Por último, los niños y niñas también elaboran sus recuerdos a partir de si-
tuaciones de discriminación vividas 
en el país de destino, en particular, 
en el momento de ingreso a la es-
cuela. Antonia (9 años), quien emi-
gró de Chile a Barcelona hace dos 
años, relató que vivió una situación 
de discriminación por parte de sus 
compañeros y compañeras por ser 
de otro país. No quiso ahondar en 
esta vivencia y mostró, mediante el silenciamiento, la afectación de lo vivido. 
De la misma manera, visualizamos en la cartografía de María una situación de 
discriminación racial en la frase: «quan vaig arribar a l’escola hi havia una persona 
que…» («cuando llegué a la escuela había una persona que…») a la que añade un 
rectángulo al final, dejando la frase incompleta (figura 5). Estas memorias están 
atravesadas por el origen nacional y/o la etnia, produciendo situaciones de racis-
mo y xenofobia que afectan el desarrollo y la inserción de los niños y niñas en 
un nuevo contexto. Durante el proceso de instalación, las situaciones narradas 
y graficadas por algunas niñas se volvían difíciles de afrontar por el desconoci-
miento del idioma catalán (dibujo del idioma catalán justo al lado del ícono del 
colegio, significado por medio de un libro), lengua vehicular en las institucio-
nes escolares de Cataluña (figuras 1 y 4), convirtiéndose eventualmente en un 
elemento que podría acentuar en algunos casos las prácticas de discriminación. 
Desde el punto de vista de los/as niños/as, el idioma podía ser una dificultad 
inicial para el aprendizaje y la socialización. 

A pesar de estas situaciones de discriminación, las niñas y niños señalaron que 
en el curso habían podido hacer amistades con compañeras también extranjeras 
con quienes pasaban el rato, y se sentían cómodas y a gusto, siendo estos lazos re-
levantes para su inclusión. Junto con esto, es importante destacar que la mayoría  

La migración deviene en una transforma-
ción que protege a los niños y niñas de 
algunas situaciones de violencia experi-
mentadas en los países de origen, toda 
vez que el movimiento migratorio supone 
cierta reorganización sobre las cual ope-
ran estas violencias.
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de los participantes ubicaron a la escuela como lugar donde pasan la mayor 
parte de su tiempo, siendo el principal espacio de acogida y de socialización 
tras la migración. Es a partir de la inserción escolar que tanto los niños y niñas 
como sus familias encuentran más estabilidad social y económica, asegurando su 
asentamiento (Bianchetti, 2019). Pero, al mismo tiempo, despliegan estrategias 
de apoyo y cuidado con sus pares, construyendo vínculos que contrarrestan la 
situación de vulnerabilidad.

Conclusiones y reflexiones finales 

En este artículo se abordaron las experiencias de violencia que se construyen 
mediante las prácticas de rememoración de niños y niñas inmigradas en Barcelo-
na, y sus procesos de agencia. Los resultados muestran que las cartografías y sus 
narrativas responden a distintos significados, cuyos recuerdos de determinadas 
situaciones de violencia están constituidos por marcos sociales de la memoria. 
Estos pertenecen a los espacios de cuidado, a instituciones como la escuela, a los 
lugares de encuentro, a acontecimientos particulares, a los sistemas económicos, 
sociales y políticos de los territorios, en la sociedad de residencia y origen y al 
interior de sus trayectorias migratorias.

Los análisis permiten cotejar, por un lado, que las memorias de la violencia 
están imbricadas en relaciones de poder con el mundo adulto e institucional 
en momentos y contextos variados, cuestionando la presunción de la violencia 
infantil como un problema individual o doméstico-privado. Por otro lado, las 
rememoraciones que hacen los niños y niñas respecto de estas experiencias de-
penden de las posiciones que ocupan debido a su nacionalidad, género y edad. 
Se concluye que el ejercicio de violencias específicas se vincula no solo con su 
posición como migrante, sino que también se debe a su condición de ser niño o 
niña en una sociedad adultocéntrica, y de género en un sistema patriarcal, ope-
rando dichas categorías como generadoras de dinámicas de violencia presentes 
en sus migraciones. 

Al mismo tiempo, se visualiza que son memorias que se construyen desde la 
agencia, abriendo paso a acciones concretas que los niños y niñas levantan yendo 
más allá de los marcos dominantes. Desde aquí, se concluye que el recuerdo de 
la violencia se vincula con la desestabilización de los marcos sociales de la me-
moria hacia sentidos donde los niños y niñas encuentran un espacio para actuar 
en el presente. En ese sentido, las movilidades entre territorios y sus rememora-
ciones no están ancladas únicamente a experiencias de vulnerabilidad y/o sub-
ordinación, sino que se vinculan con transformaciones en las que las memorias  
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de la infancia se reconfiguran. Lo anterior invita a preguntarnos de qué ma-
nera el recuerdo de las violencias podría suscitar procesos de agencia infantil, 
planteándonos un reto en esta dirección. Desde este prisma y como vimos en el 
estudio, se resaltan las acciones independientes que se erigen a través de la cons-
trucción de vínculos seguros y el involucramiento en los asuntos que a los/as  
niños/as les interesan. 

Finalmente, este artículo ayuda comprender las experiencias atravesadas por 
la violencia que viven niños y niñas y su agencia, contribuyendo al debate ac-
tual sobre las memorias migratorias, a partir de la inclusión de sus movilidades 
entre territorios. De acuerdo a este trabajo, creemos que es importante consi-
derar una lectura desde la agencia infantil en los procesos de memoria y migra-
ción. No solo porque permite visibilizar las violencias y cómo estas se producen, 
sino también porque posibilita el 
reconocimiento de prácticas desde 
las cuales los niños y niñas pueden 
actuar e incidir en la realidad, a la 
vez que sacuden el entramado de 
vínculos de poder a los que día a día 
se enfrentan. Por último, dentro del 
ámbito de estudio de la infancia, la 
memoria y la migración, en este es-
tudio se contempló la observación y 
la elaboración de cartografías sobre experiencias migratorias particulares que, 
si bien aportan información relevante, son de carácter individual y no pueden 
ser llevadas a otras vivencias. Por eso, para futuras líneas de investigación sería 
importante la invitación a niños y niñas de otros espacios educativos y/o socia-
les, así como también la elaboración de una cartografía colectiva que dé cuenta 
de los puntos en común y diferenciales entre un mismo grupo de niños y niñas 
inmigradas. Esto con el objetivo de aproximarse a nuevas trayectorias en donde 
se articulen nuevos aspectos a tener en cuenta. 
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